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A LA M E M O R I A D E MI HIJA JUSTA 

u t e m p r a n a muer te , iiu v q u e r i d a , cambió todo 
mi sér . 

Tus re levantes cual idades morales me recor-
daban á cada instante á tu inolvidable y buena 
m a d r e , tan p u r a y tan CÁNDIDA como su nombre . 

Parecía que te sonreía un venturoso porve-
nir, y, sin embargo, fuiste desgraciada 

Después de aquel funesto desen l ace , sepa rado del 
bullicio de la-vida ac t iva , con un pesar p ro fundo y hu-
yendo de las miser ias y falsía de los h o m b r e s , me lie 
ocupado en coordinar los numerosos apun tes que hace 
años venía reuniendo sobre la lucha en t r e la Religión 
católica y la ciencia exper imenta l . 

En los momentos de s u p r e m a pena y concen t r ado j Jo -
lor, sólo la fe crist iana ha mitigado mis amargu ra s , y'.i 

su a m p a r o he buscado la paz del a lma , ya que la dicha 5 la felicidad 
eran incompat ibles con mi desgracia. {-. 

Recibe, HIJA a d o r a d a , este r ecuerdo de 
Ti) I : \ C O . \ S O L A B U * P.VDRE. 
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E X C M O . É I LMO, S R . ¡ 

GOTADAS habían do pa rece r á p r imera vista la facundia 
y la sab idur ía de los escr i tores católicos con t ra los 
a b s u r d o s conceptos de q u e va s a t u r a d a la o b r a de 
Draper . Después q u e en ar t ículos de periódico, en fo-
lletos y en obras conoc idamente magis t ra les , en Es-
paña y en todo el mundo , los au tores católicos le lian 
probado basta la más pene t ran te y a r ro l l adora evi-

dencia al Catedrático de Nueva-York, q u e no exis te v e r d a d e r o 
conflicto e n t r e las e n s e ñ a n z a s de n u e s t r a s an t a Religión y la 
v e r d a d e r a c i e n c i a , el t i empo t r a scu r r ido lia podido d e m o s t r a r 
que , p roceden te de la Sabidur ía inagotable , j a m á s lian de fal-
tar le r ecu r sos á la ve rdad ya p a r a de fenderse , ya pa ra bril lar en 
todas las fases en q u e se la mire ó en que se la a taque . Y mien-
t ras los l ibros q u e precedieron á la publicación del q u e motiva 
es tas l íneas, demos t r a ron á los h o m b r e s obse rvadore s , q u e los 
ada l ides del Catolicismo están p e r e n n e m e n t e p r e p a r a d o s , ya 
pa ra sos tener la l u c h a , ya pa ra p rovocar la , cuando á ello les 

impele ó la c ausa s an t a de la ve rdad pues ta en d u d a , ó la indiferencia 
de espíri tu de los que ba lancean su en tendimiento en t re lo q u e temen 
ó e s p e r a n ó d e s e a n , el au to r de es ta obra , anciano ya de d ías , pe ro do-
tado de una virilidad de fue rzas así mora les como físicas de q u e se en-
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cue t i t r an pocos e j e m p l o s , h a b i e n d o c o n s a g r a d o n a d a m e n o s que c u a -
ren ta y c u a t r o años p r ó x i m a m e n t e al es tud io y e n s e ñ a n z a s i m u l t á n e a s 
de las c ienc ias n a t u r a l e s en u n a de las m á s h is tór icas Univers idades d e 
E s p a ñ a , con ins is tencia a t o r m e n t a d o r a sintió a r d e r en s u s v e n a s a q u e -
lla s a n g r e de fuego d e aque l los an t iguos ca t a l anes q u e en é p o c a s pa -
s a d a s , as í de fend ían con la p u n t a de la e spada los f u e r o s y l i be r t ades 
d e n u e s t r a t i e r r a , c o m o con la p l u m a can taban sus g l o r i a s , e n a r r a b a n 
las h a z a ñ a s d e sus hi jos , ó v ind icaban á sus condes y m o n a r c a s . 

Y 110 pud iendo ni q u e r i e n d o nues t ro pa i s ano c o n t e n e r la indignación 
d e q u e se sen t ía poseído a n t e los despropós i tos q u e en n o m b r e d e un 
dogmat i smo científico e s t a m p a Drape r en su m a l h a d a d a Historia tan mal 
t r aduc ida como d i fund ida en n u e s t r a nac ión , descue lga el e s c u d o , e n -
r is t ra la lanza y se p re sen ta al p a l e n q u e , no á d i s p u t a r un p r e m i o , s ino 
p a r a tan sólo devolver á la ve rdad científ ica su decoro en mal h o r a 
vu lne rado , por quien no ha con te s t ado s iqu ie ra á u n a sola d e las re fu-
taciones q u e en n ú m e r o cons ide r ab l e , s e lian ido a m o n t o n a n d o s o b r e 
su p e r s o n a y s o b r e su l ibro. Y p a r a q u e c a d a u n a d e las apo log ías 
q u e s o b r e la c iencia catól ica y la Iglesia que es su m a e s t r a , fuese la 
expres ión d e las t endenc i a s y d e la c lase d e e s tud io s á q u e s e h a n de -
d icado s u s r e spec t ivos e sc r i to re s , á pesa r de que todos h a n debido ocu-
p a r s e d e todo al r e f u t a r á un a u t o r que en su l ibro d i r íase q u e se pro-
puso hab la r de todo y de a l g u n a s c o s a s m á s , el s e ñ o r Montells se ha 
de ten ido en lo que tiene relación d i rec ta con las c ienc ias n a t u r a l e s , ya 
tal xez p o r q u e h a b r á o b s e r v a d o q u e s u s d ignos c o m p a ñ e r o s no lo h a n 
hecho tan e x t e n s a m e n t e c o m o él con razón c ree q u e deb ía d e h a b e r s e 
h e c h o , ya también p o r q u e d e día en día , h a s t a d e h o r a en h o r a , son 
m á s j ac tanc iosos y m á s a t r ev idos los a t a q u e s q u e en n o m b r e d e la cien-
cia nov ís ima dirigen á la s ab idu r í a d e los ca tó l i cos , h o m b r e s de g ran 
va l ía , de s a b e r reconocido y m u c h o s en n ú m e r o de los q u e con p re -
tens iones puer i les b las feman d e lo q u e i g n o r a n , has t a con no tab le des-
crédi to de u n o s es tud ios y d e unos ade lan tos y de u n o s d e s c u b r i -
mien tos q u e a p e n a s conocen po r ni super f ic ia lmente . 

Datos cu r io sos s o b r e la h i s to r i a an t igua y en especial sobre la Ro-
ma pagana , d e la cual dice Drape r q u e c a m i n a b a en el o rden religioso 
á la un idad q u e es dist int ivo s e ñ a l a d o é inaprec iab le del Catolicismo, 
c u a n d o e s ya sabido de m u c h o s que c o n t a b a en su s eno á c e n t e n a r e s 

las rel igiones por más q u e con ta se por mil lones s u s h a b i t a n t e s ; el c é -
lebre Uuseum de Alejandr ía ; r e c i en t e s inves t igac iones s o b r e la invasión 
de los á r a b e s en E s p a ñ a ; re fu tac ión del e n t u s i a s m o , del ca r iño y de la 
p re fe renc ia que á Drape r le m e r e c e la civilización del Is lamismo, con -
s ignando q u e en n u e s t r a nación misma , los á r a b e s debieron muy mucho 
á la cu l t u r a de los c r i s t ianos , en la cual p r u e b a nues t ro a u t o r con un 
e x a m e n de la filosofía de Averróes que los invaso res se i lus t raron 110 poco 
con la s ab idu r í a de los i n v a d i d o s , cons ignando con ap rec i ab l e opor tu -
nidad q u e la h is tor ia de los sec ta r ios del Korán en E s p a ñ a e s un gran 
libro en el c u a l , los d e t r a c t o r e s de l Catolicismo debe r í an ver desmen-
tido por comple to el confl icto s u p u e s t o e n t r e la Religión y la c ienc ia ; 
o b s e r v a c i o n e s n u e v a s s o b r e la apar ic ión del p ro tes tan t i smo en Europa 
d e s p u é s d e lo q u e cons ignó D. Ja ime Ra imes : acontec imien to q u e al 
fin, muchos van cal i f icando ya con el c a r á c t e r d e r e t roceso y no de ade-
lanto en la m a r c h a de la h u m a n i d a d ; u n a espec ie d e p a n o r a m a en q u e 
desf i lan los más g r a n d e s y r e n o m b r a d o s sabios del m u n d o an t iguo y del 
c o n t e m p o r á n e o c u y o s e s tud io s y p r o g r e s o s , c u y o s descubr imien tos en 
la par te posi t iva del h u m a n o s a b e r se examinan aqu í ; el an t agon i smo 
religioso tan p o b r e m e n t e p o n d e r a d o po r el h i s to r iador y a n k e é , sin des-
c u i d a r la apl icación d e la q u í m i c a , de es ta ciencia q u e , s u m a m e n t e 
prác t ica p a s a del gab ine t e del sabio al taller del a r t e s a n o ; punto en el 
cual tal vez no han a t i nado cual s e m e r e c e los apologis tas del Catoli-
c ismo con t r a las a s e v e r a c i o n e s de D r a p e r , va l iéndose d e los mi smos 
ade lan tos de las c ienc ias f í s i co -qu ímico-matemát icas : t a les son los pun -
tos ca rd ina l e s que a b a r c a la o b r a del an t iguo Catedrát ico y jub i l ado Rec-
tor d e la Universidad de G r a n a d a . 

Tal vez en a lgunos d e s u s cap í tu los el lector e n c o n t r a r á d i fus ión y 
algo de m o n o t o n í a ; pero hay q u e a t ende r á que p r e c i s a m e n t e las m a -
te r i as aquí t r a t a d a s con a lguna d e t e n c i ó n , son el blanco d o n d e a j u s t a n 
s u s t i ros con p re fe renc ia por u n a pa r t e , la e scue la mater ia l i s ta r e p r e -
s e n t a d a por Rüchner , Vogt, Hajckel, Moleschot, Tutl le, l i é y o t r a s cele-
b r i dades científicas c o n t e m p o r á n e a s que con funden la afinidad química 
con la fue rza vi ta l , y por o t r a , los que a p a r e n t a n d o ignorar que el or-
gan i smo en su descompos ic ión va s i empre , s i empre del más al m e n o s , 
s ien tan que el h o m b r e no e s ni p u e d e se r c o n s i d e r a d o como el l ímite 
de la c r e a c i ó n , y q u e c r e y e n d o original y d e s l u m b r a d o r a la t eo r í a d e 

Í - T O M O I . 



la generac ión e s p o n t á n e a , no lian l legado á a t ina r en que r e suc i t an erro-
res de la filosofía g r i e g a , expues tos en el p o e m a De natura rerum d e 
Lucrecio, d igno disc ípulo d e Epicuro, y r ep roducc ión de las lucubrac io -
nes d e las teogonias de la India q u e Darvvin y Huxley no han que r ido 
r e c o n o c e r y q u e aqu í v ienen r e f u t a d a s con u n a a rgumen tac ión q u e no 
tiene répl ica rac iona l , y q u e con el cap í tu lo t i tulado la Religión revelada 

y la ciencia experimental cons t i tuyen u n a sección s u m a m e n t e ap rec i a -
ble d e apología Católica. 

La geogra f í a , la e tnog ra f í a , la pa leon to log ía , la l l amada ciencia pre-
his tór ica a p a r e c e n en es ta o b r a e s t u d i a d a s con s u m a lucidez, con p ro -
fundidad y con una va len t ía en la f r a s e , p rop ia s d e u n o b s e r v a d o r 
infat igable y h a s t a d e un católico no m e n o s en tus ias t a q u e ferv iente , ya 
c u a n d o e x a m i n a las e n c o n t r a d a s teor ías de los q u e fijan la e d a d del 
m u n d o d e s d e se is mil a ñ o s , has t a á c e n t e n a r e s de mil lones , y la d e la 
apar ic ión del h o m b r e en la época t e rc i a r i a ó c u a t e r n a r i a p roceden te 
por med io d e la au togénes i s de Iluxley y L a m a r c k , ó f o r m a d o por Dios 
mismo á imagen y s e m e j a n z a s u y a , y las c i u d a d e s l acus t r e s y las eda-
d e s de b ronce y d e h ie r ro y la c ronología de .Moisés y lo q u e hay de 
v e r d a d e r o y de fan tás t ico en e sa s c u e v a s q u e , an ted i luv ianas , an teh i s -
tór icas y an tehomológicas , sólo r e c u e r d a n c u e n t o s d e h a d a s las m á s d e 
las veces, p o r q u e sa lvas con tadas excepc iones , p roporc ionan m á s pábulo 
a é r e o á la imaginación (pie pasto nutr i t ivo al en tend imien to d e los sa-
b ios , c o m o acon tece en E s p a ñ a , con las Antigüedades prehistóricas de 

Andalucía. Todo esto cons t i tuye en es ta espec ia l idad , sin d u d a a lguna , el 
mejor t r a t ado q u e se ha escr i to d e s p u é s de la o b r a del aba te Moigno y 
las Conferencias de nues t ro P. L lanas , p a r a d e d u c i r q u e , « la ve rdad 
e s i n m u t a b l e : 110 v a r í a en el t i empo, y m ien t r a s los descubr imien tos 
a n u n c i a d o s se d e p u r a n en el crisol d e la exper i enc ia , mien t ras la l ucha 
y la con t rove r s i a sigue a f a n o s a p a r a a l canza r e s t a v e r d a d , j a m á s podrá 
a m p a r a r s e ni e s t a r protegida con el augus to m a n t o de la Ciencia ver-

dadera, q u e e s u n a e m a n a c i ó n pur í s ima d e Dios.» Y s ien ta t ambién 
u n a proposición a l t amente aprec iab le por lo rac iona l y f u n d a d a c u a n d o 
dice q u e , «la preh is tór ica no es más q u e un auxi l ia r d e la an t ropolo-
gía» y que «el h o m b r e se ve a r r a s t r a d o por u n a f u e r z a supe r io r , i r re -
sistible, que le impele hac ia lo ex t r ao rd ina r io y s o b r e n a t u r a l , y c u a n d o 
ha perd ido la fe re l ig iosa , busca en s u s ideales e s e m u n d o hipotét ico, 

ese m u n d o fantást ico, l leno de d u d a s y plagado d e nebu los idades p a r a 
sa t i s facer una d e las nece s idades p rop ia s de su s e r : lo maravi l loso .» 

Manía llega á se r el afán q u e los l l amados h o m b r e s d e c iencia os-
tentan en pagan iza r la c ienc ia : c iencia q u e por c ier to no han definido 
has t a la h o r a p re sen te ; afán q u e va llegando á se r puer i l y c u y o s e s -
fuerzos van e n c a m i n a d o s á p r e t e n d e r d e m o s t r a r q u e e s p e r p é t u o , i r re-
concil iable el an t agon i smo q u e media e n t r e la Iglesia ca tó l ica y los 
a d e l a n t o s del s a b e r . El Sr. Montells, con la v e n e r a n d a au to r idad q u e 
a c o m p a ñ a á su edad a v a n z a d a , con el conoc imien to de c a u s a y efecto 
q u e le of recen sus e s tud ios , á cuyo p rogreso h a dedicado su vida e n t e r a 
y u n a vocación tan r a r a como c o n s t a n t e , con la valent ía que le p res tan 
su le p r o f u n d a y s u s a r r a i g a d a s convicc iones rel igiosas, hace c o m p a r e -
ce r y desf i lar en es ta o b r a á todos los sabios de la an t igüedad , á todos 
los q u e en es ta época l laman al Catolicismo re f r ac t a r io y l evan tan h a s -
ta la región d e las n u b e s s u s invec t ivas y sus l a m e n t a c i o n e s , po rque 
«es, d icen , r u e d a que 110 e n g r a n a en el mecan i smo del p rogreso indefi-
nido,» y les p r u e b a con r a z o n a m i e n t o pene t r an t e , q u e ni la c iencia ver-
d a d e r a e s r e m o r a del a d e l a n t o , ni el p rogreso v e r d a d e r o está r eñ ido 
con la c iencia catól ica q u e e s p r e c i s a m e n t e emanac ión del Dios de las 
c iencias . Si algo deb ie ra t emer la e n s e ñ a n z a catól ica en el t e r r e n o cien-
tilico, se r í a la ignorancia ó la escasez d e conocimientos de los q u e la 
den ig ran , p o r q u e sab ido es q u e la t emer idad y la obcecación s i e m p r e han 
sido el dist int ivo de los q u e ignoran ó es tán in fa tuados por lo poco 
q u e s a b e n : sin q u e se e n c u e n t r e n en t é r m i n o s hábiles p a r a p ro fund i -
za r cues t iones c u y a t r a scendenc ia y e n c a d e n a m i e n t o no son c a p a c e s 
de p o n d e r a r ; y c o m o navegan te q u e en n o c h e o s c u r a y en m a r e s des -
conocidos , pe rd ido el d e r r o t e r o c a m i n a á la v e n t u r a , así esos hijos 
i lusos d e la mal l l amada c iencia m o d e r n a , sin p u n t o de p a r t i d a , sin 
s e n t a r pr incipios q u e son los pun tos f u n d a m e n t a l e s d e todo e s tud io y 
de toda d iscus ión rac iona l , sin d a r s e cuen ta de ello en sus d i scus iones 
y en s u s l i b ro s , a s e s t a n he r idas d e muer t e á la lógica, desde el ins-
t an t e en q u e p resc inden d e Dios y c i e r r an los ojos á la e sp l enden t e luz 
d e la h i s tor ia del s a b e r h u m a n o que es p r e c i s a m e n t e la h is tor ia del Ca-
tol icismo. No le s o r p r e n d e por o t r a pa r t e á e s t a Religión, q u e s iendo 
divina sant i f ica todo lo q u e t o c a , no le s o r p r e n d e q u e al dec l inar el si-
glo XIX, la he re j í a se revis ta con el os tentoso oropel de las c i enc ias 



e x p e r i m e n t a l e s , c o m o en s u s a l b o r e s se p r e s e n t a b a e n n o m b r e del r a -

c i o n a l i s m o d e s c a r n a d o , ó e n v u e l t o e n t r e l a s n e b u l o s i d a d e s d e u n a m e -

taf í s ica p u d o r o s a y sin p r i n c i p i o s c i e r t o s y e v i d e n t e s , ni le a t u r d e n los 

c l a m o r e s d e la flamante l i t e r a t u r a h i s tó r i ca q u e e x h u m a los s ig los p a -

s a d o s , c o m o si f u e s e n é p o c a s c o n t e m p o r á n e a s , p o r q u e al í in , la l u d i a 

c o n s u s m i s m a s p a g o d a s , la Ch ina c o n s u s c e n t e n a r e s d e m i l l a r e s d e 

i m p e r i o s y el m i s m o Egipto con s u s t e x t o s c u n e i f o r m e s , d e d í a e n d í a 

c o n f i r m a n con la c e r t e z a d e la r e v e l a c i ó n Mosa ica , l as a r m o n í a s d e la 

c i enc i a a c o r d e c o n la fe. Á e s t e r e s u l t a d o , á e s t a c o n f e s i ó n h u m i l l a n t e 

p a r a la s o b e r b i a d e la c i e n c i a d e s c r e í d a , p e r o c o n f e s i ó n g l o r i o s a p a r a 

los v e r d a d e r o s s a b i o s , s e g ú n la Ig les ia , h a n d e v e n i r á p a r a r t o d o s los 

e s f u e r z o s d e los q u e s i e n t a n s u e s p í r i t u a c o s a d o p o r l a s a n s i a s del s a -

b e r : y ¿quién s a b e ? tal vez á n o t a r d a r d e p o n d r á á los p iés d e n u e s t r a 

s a n t a Madre s u s p r e o c u p a c i o n e s y su r e n c o r , e s t a f a l a n g e d e h o m b r e s 

e s t u d i o s o s , v e r d a d e r a m e n t e a p r e c i a b l e s b a j o m u c h o s c o n c e p t o s , a u n 

los q u e , d e s p u é s d e h a b e r d i c h o en e l s i s t e m a p a n t e i s t a q u e t o d o e s 

Dios, a r r o j a d o s en b r a z o s de l i d e a l i s m o , lo h a n r e d u c i d o todo á la n a d a ; 

a u n los q u e , j u n t a n d o y a c u m u l a n d o a m b o s e x t r e m o s y p a r a c r e a r n u e -

v a e s c u e l a , a t r a í d o s p o r t e o r í a s q u e e s t á n m u y en boga y o b t i e n e n s e -

ñ a l a d a p r i v a n z a en c i e r t a s r e g i o n e s d e A l e m a n i a , en s í n t e s i s a b s u r d a s , 

q u e p r u e b a n h a s t a d o n d e p u e d e n l legar l a s a b e r r a c i o n e s d e la r a z ó n , 

e n s e ñ a n q u e el todo e s la n a d a y q u e e l s é r e s el no s e r . Y á e s t a con-

fesión s e g u i r á la d e los q u e , e s c u d r i ñ a n d o con e l m i c r o s c o p i o el m u n d o 

d e lo i n f i n i t a m e n t e p e q u e ñ o y con el t e l e scop io e l m u n d o d e lo inf ini ta-

m e n t e g r a n d e , h o y n o q u i e r e n r e c o n o c e r q u e en e fec to los c i e los c a n t a n 

la g lo r i a y la s a b i d u r í a d e a q u e l S e ñ o r qui possuit in solé tabernaculmi 

suum, q u e c a m i n a y vue la en a l a s d e los v i en tos , q u e s a b e e l n ú m e r o d e 

las e s t r e l l a s y las l l ama p o r s u p r o p i o n o m b r e , d e c u y a s m a n o s e s o b r a 

t oda la c r e a c i ó n ; d e s d e el i n s e c t o h a s t a l a b a l l e n a , d e s d e el h o m b r e , rey-

d e todo lo c r e a d o , h a s t a la m á s p i n t a d a y m á s o l o r o s a d e l a s flores. 

Á e s t e r e s u l t a d o fel iz , á e s t e r e t o r n o á l a c a s a m a t e r n a d e la S a n t a 

Madre Igles ia Catól ica Apos tó l ica y R o m a n a , q u e e s t e m p l o y a s i e n t o 

d e s a b i d u r í a , p o r p a r t e d e l o s q u e d i v a g a n en las o s c u r a s r e g i o n e s de l 

e r r o r , h a n d e c o n t r i b u i r , y en r e a l i d a d c o n t r i b u y e n , o b r a s c o m o l a de l 

S r . Dr . D. F r a n c i s c o d e P a u l a Montel ls . 

Por lo cua l , Excrno. é l imo. S e ñ o r , h a b i e n d o e x a m i n a d o c o n t o d a la 
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a t e n c i ó n q u e s e m e r e c e n l a s m a t e r i a s t r a s c e n d e n t a l e s q u e c o n t i e n e l a 

o b r a t i t u l ada Dios, la Naturaleza ;/ la Humanidad, y 110 h a b i e n d o sab i -

d o e n c o n t r a r en el la p r i n c i p i o s ni d o c t r i n a s c o n t r a el d o g m a y la m o r a l 

del Catol ic ismo, s a lvo el p a r e c e r d e V. E. I . , c r e o q u e p u e d e c o n c e d e r s e 

el p e r m i s o q u e p a r a p u b l i c a r l a , so l ic i ta su s ab io a u t o r . 

Ba rce lona 8 d e d i c i e m b r e d e 1882 , f e s t i v idad d e la P u r í s i m a Con-

cepc ión d e la Madre d e Dios . 

l>r. BiM'iiuientura Kilmx j IJiiiulaiia. l'/jru. 

Excino. é l imo. Sr . Ob i spo d e B a r c e l o n a . 

S E C R E T A R Í A D E C Á M A R A D E L O B I S P A D O D E B A R C E L O N A 

A la s o l i c i t u d de V . con fecha 23 d e a g o s t o lia r eca ído e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
« B a r c e l o n a l o de d i c i e m b r e d e 1 8 8 2 . — E n v i s ta de la f a v o r a b l e censura ( |ue h a r e c a í d o en 

la o b r a Dios , LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD, d a m o s n u e s t r o p e r m i s o p a r a q u e p u e d a p u b l i -
c a r s e la r e f e r i d a o b r a , d e b i e n d o a n t e s e n t r e g a r e n la S e c r e t a r í a d e C á m a r a d o s e j e m p l a r e s v i -
s a d o s p o r el C e n s o r . Lo d e c r e t ó y firma S . E . 1. d e q u e c e r t i f i c o . — E l O b i s p o . — P o r m a n d a l o 
d e S. E . I . el O b i s p o mi s e ñ o r , — I g n a c i o Pa l a y M a r t í , C a n ó n i g o , S e c r e t a r i o . » 

Lo que, t r a s l a d o á V. p a r a s u c o n o c i m i e n t o y e f ec to s c o n s i g u i e n t e s . — D i o s g u a r d e á V. 
m u c h o s a ñ o s . — B a r c e l o n a I t i de d i c i e m b r e d e 1 8 8 2 . 

Ignaeio Pala y Marti. Canónigo, Secretario. 

Sr. Dr. D. Francisco de P. Montells y Nadal. «ÎHVBIS1W» »? TWTT 
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DOS PALABRAS Á LOS LECTORES 

I B R O e s é s t e , que r ido lector, q u e 110 e s polít ico, ni 
es tá des t inado á de fende r n inguna clase de inte-
reses de pa r t ido . 

T a m p o c o se h a escr i to p a r a los sab ios . 
Su objeto l isa y l l anamen te se l imita á m a n i -

fes ta r los e r r o r e s , fa l sas doc t r inas y locas p re -
tens iones del ma te r i a l i smo y posi t ivismo científico, 

A p S I A A p a r a q u e te p e r s u a d a s , si a c a s o tuv ie res a lguna 
!•• í ® ¡ 7 y d u d a , q u e al Catolicismo se le c o m b a t e con a r -

mas d e ma la ley, las cua les es tán f u e r a de la ó rb i ta q u e re -
c o r r e la c iencia e x p e r i m e n t a l y d e observac ión en n u e s t r o s 
t i empos . 

Su l engua je 110 se rá el l e n g u a j e levantado de los sab ios 
sino senci l lo , inteligible y vu lgar al a lcance d e todas las 
intel igencias. Que remos que nos c o m p r e n d a n has ta l o s . m á s 
ignoran tes . 

Muchas son las publ icac iones en p e q u e ñ o s vo lúmenes 
q u e h a n invadido la sociedad en q u e v iv imos , y se d i funden con inten-
ción s in ies t ra en la j u v e n t u d e s t u d i o s a , en las c lases t r a b a j a d o r a s y 
en t r e aquel los que t en iendo u n a ins t rucc ión m e d i a n a , si bien suficiente 
p a r a su honrosa p r o f e s i ó n , 110 dis t inguen la ponzoña q u e ellos e n -
c i e r r an . Su reduc ido prec io los pone al a l cance d e t o d o s , su superf i -



cialklad facilita la l e c t u r a , y fie aqu í u n a p r o p a g a n d a funes t a c u y a s 
consecuenc ias t o c a m o s , por d e s g r a c i a , lodos los d ías . 

Pud i é r amos h a c e r o t ro t a n t o ; p e r o s e res i s te á ello lo l evan tado del 
a s u n t o , l a impor tanc ia que e n t r a ñ a , la s an t idad d é su objeto y h a s t a , 
si se q u i e r e , n u e s t r a p rop ia d ignidad. S i empre nos ha p a r e c i d o , q u e 
los p rob lemas del ma te r i a l i smo y posi t ivismo m o d e r n o s , q u e p r e t enden 
e s c u d a r s e con la c iencia empí r i ca p a r a comba t i r las c reenc ia s ca tó l icas , 
debían t r a t a r s e de un modo ser io y f o r m a l , b u s c a n d o en la h is tor ia , 
en la v e r d a d e r a filosofía y en la misma ciencia, los ma te r i a l e s necesa r io s 
p a r a d e s v a n e c e r aquel las p r e o c u p a c i o n e s y an iqu i la r todos sus sofis-
mas y e r r o r e s . La teología d e s e m p e ñ ó con glor ia esta misión eno jo -
s a ; toca a h o r a h a c e r lo mismo á la ciencia experimental q u e invocan los 
incrédulos . 

Si con l audab l e p r o c e d e r se han publ icado a lgunos l ibros esc r i tos 
con poético estilo y l evan t ada e r u d i c i ó n , el e r r o r y la d u d a cient í f ica 
h a n q u e d a d o lo m i s m o , y aquel los t r aba jo s a u n q u e no t ab l e s po r m u -
chos c o n c e p t o s , han s i d o , no o b s t a n t e , inef icaces p a r a d e m o s t r a r los 
ex t r av íos científ icos q u e han a c e p t a d o y fo rman el c r e d o del m a t e r i a -
lismo y posi t iv ismo c o n t e m p o r á n e o s . 

En n a é s t r a larga expe r i enc i a h e m o s o b s e r v a d o p r á c t i c a m e n t e q u e 
muchos p r o f e s o r e s c o n s a g r a d o s al mag i s t e r io , sobre t o d o , aque l q u e 
e s t á des t inado á la in fanc ia , leen con avidez e s t a s l igeras p r o d u c c i o n e s 
del ma te r i a l i smo y pos i t iv i smo; dudan p r i m e r o d e las d o c t r i n a s , luégo 
las c reen u n a novedad , c o n s i d e r á n d o l a s como v e r d a d e r o s ade lan tos d e 
la h u m a n a in te l igencia , y conc luyen acep tándo la s d e la me jo r b u e n a 
fe p a r a d i fund i r l a s y p r o p a g a r l a s , t emiendo q u e se les calif ique d e r e -
t rógados ó u l t r a m o n t a n o s , ep í te tos q u e a lgunos t ienen por ofens ivos . 
Conviene d e s v a n e c e r el espír i tu de a te í smo q u e en n u e s t r a sociedad 
está inf i l t rándose en la infancia . 

Esta e s , e n t r e o t r a s , u n a d e las co lec t iv idades p a r a qu i enes h e m o s 
escrifo nues t ro humi lde t r aba jo . Los m a e s t r o s son los q u e s e a p o d e r a n 
del corazón d e la infancia é impr imen en es tos t i e rnos s e r e s los pr ime-
ros sen t imientos d e rel igión, vi r tud y pat r io t i smo. Sólo la enseñanza 

primaria t iene el augus to privi legio d e f o r m a r las gene rac iones . 

Es necesa r io q u e es tos p ro fesores e n c a r g a d o s de la e n s e ñ a n z a de la 
infancia conozcan y l e a n , p a r a q u e luégo c o m p a r e n y e l i jan. Nosotros 
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ú n i c a m e n t e les r o g a m o s , que si comienzan la lectura de este libro, ten-

gan constancia para terminarla. En él ha l l a rán e l emen tos bas t an te s p a r a 
conocer y d i luc idar los p r o b l e m a s científicos de ac tua l idad . 

¿ N e c e s i t a r á n , a c a s o , es tos Maestros de la n iñez , m a y o r s u m a de co-
noc imien to s , q u e los m a r c a d o s por la legislación a c t u a l ? 

Nos p a r e c e q u e no . Por a h o r a bas tan los exigidos si s e s abe utili-
zar los . 

La modes t a r e m u n e r a c i ó n de s u s t r a b a j o s , la m a n e r a i n g r a t a , an t i -
social y h a s t a indigna c o m o a lguno d e ellos ha s ido c o n s i d e r a d o , el 
a lcance l imitado, a u n q u e impor t an t e y san to de la misión q u e es tán lla-
m a d o s á l lenar , d ice á g r a n d e s v o c e s , q u e no deben a u m e n t a r s e las 
a s igna tu ra s y ma te r i a s que fo rman la c a r r e r a d e Maestro, c o m o a lguno 
ha ind icado ; lo cual se r í a inconvenien te y no d a r í a el r e s u l i a d o p r á c -
tico q u e se desea . 

Se neces i ta o t r a cosa . Conviene y c o n s i d e r a m o s ind i spensab le que 
los Maestros, y con ellos o t r a s c lases r e spe t ab l e s , tengan m a y o r ilustra-

ción, s ean en una p a l a b r a , m á s instruidas. Esto se cons igue con la lec-
t u r a de libros ad Itoc, los cua les pa tent icen los e r r o r e s y falsas doc t r inas 
d e imaginac iones e x t r a v i a d a s , q u e en s u s del i r ios vienen á g u a r e c e r s e 
ba jo el m a n t o de las c ienc ias e x p e r i m e n t a l e s y d e obse rvac ión . 

S i empre h e m o s cre ído q u e enseñar y educar son c o s a s del todo di-
fe ren tes y dis t in tas d e las q u e l l amamos instruir é ilustrar. Se e n s e ñ a 
y se e d u c a en el s eno d e la fami l i a , en las c l a ses de pá rvu lo s y en las 
e l emen ta l e s y supe r io re s d e la p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; se e n s e ñ a y se edu-
ca en los Inst i tutos y en las f acu l t ades de lodas las Univers idades has t a 
la l icencia tura ; s e e n s e ñ a y educa en los Colegios, Escuelas Normales y 
en las Escue las espec ia les y de ap l icac ión; en todos e s to s g imnas ios , 
en fin, se e n s e ñ a y e d u c a al q u e no sabe . Empero s e instruye y s e ilus-

tra en los Estudios s u p e r i o r e s de los Establecimientos of ic ia les , en los 
Liceos y Ateneos , en los Centros científicos, en las Academias , en los 
Círculos, Casinos y S o c i e d a d e s , d o n d e el oyente t i ene f o r m a d o ya su 
per fec to cr i ter io ace rca la doc t r ina q u e se s u s t e n t a ; d o n d e el q u e as is te 
s abe suf ic ien temente la cues t ión q u e se d e b a t e , conoce la ma te r i a d e 
q u e se t r a t a y p u e d e juzga r del es tud io pues to á la o rden del d í a ; d o n d e 
la d iscusión , po r ú l t i m o , s i rve d e luminosa a n t o r c h a y la con t ro-
ve r s i a de co r r i en te e lec t ro-d inámica á la inte l igencia , y son u n a conse-
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cuenc ia necesa r i a de la índole y c a r á c t e r d e aque l los d i scu r sos p rop ios 
y pecu l ia res de es tos cen t ros del s a b e r del siglo en q u e vivimos. 

Y aqu í r e c o r d a r e m o s lo que dijo Miguel Lepel let ier en el apogeo de 
la revolución f r a n c e s a : «Formar h o m b r e s , p r o p a g a r los conoc imien tos 
h u m a n o s , son las dos par tes del p rob l ema q u e d e b e m o s re so lve r . «La 
p r i m e r a cons t i tuye la educación; la s e g u n d a la instrucción...» 

Estas v e r d a d e s , q u e nadie se a t r e v e r í a á p o n e r en d u d a , se ahoga-
ron en t r e el torbel l ino de la impiedad y en el hál i to asf ix iante d e c o r r o m -
pida s a n g r e . 

Nuestro l ibro , p u e s , caro l e c to r , sin p re tens ión a l g u n a , a sp i r a á 
se r útil y p rovechoso á todos aque l los q u e no han p ro fund izado lo 
ba s t an t e los a r c a n o s d e las c iencias e x p e r i m e n t a l e s y de obse rvac ión en 
sus d i fe ren tes fases y e v o l u c i o n e s , y á los q u e hacen a l a r d e d e c o n o -
ce r los á r d u o s p r o b l e m a s de es tas c ienc ias ba jo un cr i te r io exc lus iva -
m e n t e mater ia l i s ta y positivista. 

I n d u d a b l e m e n t e q u e hal larán también en e s t e t r a b a j o p lan teados y 
con suf ic iente n ú m e r o de da tos p a r a f o r m a r un ju ic io e x a c t o , o t ro s 
p r o b l e m a s y t e o r e m a s t r a scenden ta l e s p a l p i t a n t e s , , q u e in te resan inme-
d i a t amen te á n u e s t r a agi tada sociedad y son en es tos m o m e n t o s la 
pesadi l la de m u c h a s a l ias c a p a c i d a d e s es tad í s t i cas y polí t icas q u e 
p r e t e n d e n dir igir á los h o m b r e s po r s e n d e r o s e s p i n o s o s , e m a n c i p á n -
doles del Catolicismo y e n v e n e n a n d o la paz del san to hoga r de la 
familia . 

En el últ imo c u a r t o del siglo XIX el espír i tu científ ico empí r i co ó ex-
per imenta l é incrédulo , ha invadido casi en total idad n u e s t r a t u r b u l e n t a 
gene rac ión . Las cues t iones más dif icul tosas y o s c u r a s y aque l l a s q u e 
t ienen su p u n t o d e pa r t i da en la expe r imen tac ión d i rec ta , h a n vuel to á 
se r objeto de p re fe ren te es tudio , y en e s t e e x a m e n anal í t ico b a j o la 
an to rcha l u m i n o s a d e las c ienc ias exac t a s , f ís icas y na tu ra l e s ; en e s t e re-
conocimiento e s c r u p u l o s o s iguiendo las o b s e r v a c i o n e s d e la biología, 
de la e t n o g r a f í a , d e la l ingüíst ica y de la a rqueología p reh i s tó r i ca te-
r r e s t r e , ó de los e s tud ios s i empre difíciles en la p ro fund idad d e los 
m a r e s y en la inmens idad d e los cielos; en e s t a s inves t igaciones i m p o r -
t an tes de las excu r s iones geológicas , pa leontológicas y an t ropo lóg icas , 
q u e hoy día p e r t e n e c e n á t o d a s las e s f e ra s y j e r a r q u í a s h u m a n a s , se 
di lucidan con el mayor ap lomo y desen fado en r e u n i o n e s y soc i edades 

espec ia les tan p r o f u n d o s como t r a scenden t a l e s p rob l emas . Empero des-
g r a c i a d a m e n t e se resue lven con f recuenc ia con e scasos conoc imien tos 
y con un c r i t e r io l i b r epensador , q u e los a r r a s t r a por u n a pend ien te in-
evi table p rec ip i tándolos á un ab ismo sin fin. 

¿Quién se rá tan insensa to q u e se a t r eva á q u e r e r s u s p e n d e r la m a r -
cha p rog re s iva d e la h u m a n i d a d ? ¿Quién el o s a d o p e n s a d o r , q u e fasci-
nado por las leyes d e la observac ión física resue lva de p lano es tas 
c u e s t i o n e s , sin con ta r con un Agente T o d o p o d e r o s o , con un Creador 
i nmenso , po tenc ia l , e t e rno , inf ini to , q u e dirige es tos m u n d o s al t r a v é s 
d e los t i empos con s o r p r e n d e n t e regu la r idad y a r m o n í a ? 

¡Ah! ¡desgraciado del a teo q u e busca en el acaso el desenvolv imien to 
d e las l eyes físicas y n a t u r a l e s , y á e l las su je ta no sólo los g r a n d e s 
f enómenos del Cosmos, s ino los impulsos múlt iples de la conciencia hu-
m a n a ! Bien decía el g ran Bossuet , q u e la t endenc i a del h o m b r e es el 
pe r fecc ionamien to hacia todos los g é n e r o s , p a r a lo cual Dios qu i so 
q u e p u s i e r a los piés en la t i e r r a , m ien t r a s q u e su cabeza se pe rd í a en 
lo infinito. 

¡Ojalá pud i é r amos p e r s u a d i r y c o n v e n c e r á muchos ilusos y con es -
pecial idad al s e ñ o r Doctor J. W. Draper , de los e r r o r e s , exage rac iones 
y fa lsas doc t r inas q u e cont iene su libro Historia de los con/liclos entre 

la Religión y la ciencia! 

¡No t enemos s e m e j a n t e p resunc ión . El señor D r a p e r , p rofesor d e la 
Universidad d e Xueva-York y a u t o r de va r i a s o b r a s , e s un s a b i o d e los 
q u e 110 ceden d e s u s d o c t r i n a s , ni se e n m i e n d a n d e s u s e r r o r e s . 

Convenimos d e s d e luégo q u e nues t ro libro 110 e s t a r á exento d e 
e l los ; pe ro no de los l l amados ortodoxos, y q u e en él se e n c o n t r a r á n 
m u c h o s luna re s y defectos de o t ra índole ; a g r a d e c e r í a m o s q u e s e nos 
seña lasen p a r a q u e , s iendo jus tos y f u n d a d o s , pud i é r amos cor reg i r los 
c u a n d o s e p r e s e n t a r a ocasión o p o r t u n a . 

Esta t a r e a s e r í a p a r a nosot ros en e x t r e m o g ra ta y sa t i s fac to r ia , y 
lejos de c a u s a r n o s e n o j o , d a r í a m o s las gracias más cordiales á quien 
tuv ie ra t an ta amabi l idad y ga lan te r ía . 

Es muy posible q u e algún lector conc ienzudo , y tal v e z , r igor is ta 
en d e m a s í a , haga no t a r , que c ie r tos p e n s a m i e n t o s , pr inc ip ios y teo-
r í a s s e repi ten en nues t ro l ibro, a u n q u e ba jo d i f e ren te fo rma . 

Esto se ha hecho in tenc iona lmente p a r a impres iona r al l e c t o r , y 



p r e s e n t a r l e el e r r o r mater ia l i s ta ó la exagerac ión posit ivista con dis t in-
tos aspec tos . Que remos q u e su ju ic io se r ec t i f i que , y a s p i r a m o s á que 
a d q u i e r a v e r d a d e r a solidez. 

Sen t i r í amos q u e una cr í t ica s e v e r a ó quizá a p a s i o n a d a , nos s e ñ a l a r a 
defec tos en la m a n e r a de a p r e c i a r la fo rma y la cons t rucc ión , c r e y e n d o 
que nos s e p a r á b a m o s de las reglas g e n e r a l m e n t e e s t ab lec idas po r el 
uso ó por u n a c o r r u p t e l a ; c o m o , por e j e m p l o , r e s p e c t o al artículo y 
terminaciones de los n o m b r e s á r a b e s , que h e m o s a c e p t a d o como d e 
buen o r i g e n , en la r e seña his tór ica d e los m u s u l m a n e s en E s p a ñ a . 

Contes ta remos á s e m e j a n t e rép l ica , cop iando á la l e t ra c u a n t o 
d e impor t an t e h a cons ignado s o b r e es te a sun to el s e ñ o r Don Emilio 
Lafuente A l c á n t a r a , en la in t roducción d e la Crónica á r a b e Ajbar 

Mackmua. 

«Hay d a t o s s u f i c i e n t e s , dice es te sabio académico de la Historia, 
( que hace años ba jó al sepu lc ro en e d a d t e m p r a n a ) , p a r a a f i rmar q u e 
la pronunciac ión de los á r a b e s e spaño le s e s m u y s e m e j a n t e á la de los 
m o d e r n o s m a r r o q u í e s . 

»Los or ien ta l i s tas e x t r a n j e r o s a c o s t u m b r a n á s u p r i m i r el a r t ícu lo 
(Al) de los n o m b r e s prop ios ; pero no e n c o n t r a m o s r azón b a s t a n t e pa-
r a seguir los en es te pun to . Todo n o m b r e q u e pr incipia con el a r t ícu lo , 
e s ó h a sido a n t e s , más bien que n o m b r e , un ep í te to , un s o b r e n o m -
bre ó un n o m b r e pa t ron ímico , y su supres ión e s inconven ien te y á 
veces r idicula. Almanzor no e s n o m b r e s ino ad j e t i vo , el v ic tor ioso; 
Al-JIarits, el l a b r a d o r ; Al-tíccri, el de la tr ibu d e Becr ; Ar-Rondí, el 
Rondeño. La supres ión del a r t ícu lo en es tos casos y o t ro s m u c h o s 
equiva le á lo q u e pud i é r amos hace r con los d ic tados de el B u e n o , el 
Sab io , el Catól ico, el Abulense. En aque l los n o m b r e s en q u e los 
á r a b e s lo esc r iben y p r o n u n c i a n !o l iemos c o n s e r v a d o en la t r a n s -
cr ipc ión; etc. 

»Otro tanto p u e d e dec i r se , con t inúa el s e ñ o r La fuen t e Alcántara , d e 
c i e r t a s t e rminac iones q u e se van genera l i zando e n t r e noso t ro s sin 
razón bas t an t e : Abbas idas , Af tas idas , Yemeni tas , Kais i tas , son t e rmina-
ciones f r a n c e s a s , q u e no hay motivo p a r a a d o p t a r , t en iendo en n u e s -
tro idioma la que es más confo rmg con la p a l a b r a á r a b e , Kaisies, 
Yemen íes , Modhar íes , e tc . , pues to q u e el s ingu la r e s Kais í , Yemení, 
Modhar í , e tc . , e tc .» 

Y un poco más a d e l a n t e , en la 3.a r eg l a , a ñ a d e : «Los p lura les de 
las t e rminac iones en i s e r á n ies. * 

Inútil se rá que d igamos , p o r q u e debe d e s d e luégo s u p o n e r s e , q u e 
se han consu l t ado c u a n t a s o b r a s , per iód icos , r ev i s t a s , m e m o r i a s , ma-
nusc r i tos , códices , c rón i ca s y d icc ionar ios h e m o s habido á la m a n o , ya 
en bibl iotecas púb l i ca s y p a r t i c u l a r e s , ya en las de las Escuelas e s p e -
c ia les de Madr id , b u s c a n d o con cu idadoso afán mate r ia les ap rop i ados 
p a r a nues t ro objeto. Á p e s a r de todo , nos d i s p e n s a m o s de las citas y 
notas, que l iar ían n u e s t r o t r aba jo d e m a s i a d o vo luminoso . 

Quizá a lgún doc to posit ivista e n c o n t r a r á en nues t ro l ibro un espír i tu 
d e cont rad icc ión . IS'ada d e eso . No c o m b a t i m o s á n inguna escue la , 
sólo po r el p rur i to d e c o m b a t i r l a ; no n e g a m o s teor ía ni hipótesis a lgu-
n a , por negar la s tan sólo; ni mucho m e n o s a p l a u d i m o s las d o c t r i n a s 
q u e es tán m á s en boga p a r a exp l i ca r las leyes del m u n d o fenomena l . 
Nos c o n t e n t a m o s con se r m á s modes tos . Ponemos de rel ieve, tal cua l 
c o m p r e n d e m o s , las a n o m a l í a s , l as per ipec ias y los e r r o r e s que han 
p re sen t ado las d i fe rentes concepc iones de los h o m b r e s en el t r a s cu r so 
d e la h is tor ia d e la c i enc ia ; la d ivers idad de s i s t emas e n c a m i n a d o s á 
d e s c u b r i r l a verdad; todo según nues t ro humi lde cr i te r io c o n f o r m e á la 
doc t r ina Católica. 

No e r a , por c i e r t o , la t a r e a que nos h a b í a m o s impues to . 
No se nos t ache t ampoco d e pe sados y minuciosos . No esc r ib imos 

u n a Memoria superf ic ia l y l igera , l l ena , tal v e z , d e poesía p a r a q u e 
s i rva de solaz y p a s a t i e m p o . Hemos que r ido escr ibi r un libro ser io y 
formal . Exponemos n u e s t r a s doc t r inas en el c a m p o d e la c iencia en to-
d a s s u s f a s e s y m a n i f e s t a c i o n e s , y r e c h a z a n d o y con t rove r t i endo las 
e scue l a s an t i ca tó l i cas , d a m o s á la vez al lector mate r i a les suf ic ientes 
p a r a que , s egún su cr i ter io , c o m p a r e , j u z g u e y el i ja . 

El a s u n t o , en n u e s t r a o p i n i ó n , es d e m a s i a d o t r a scenden ta l p a r a se r 
t r a t ado con h ipoc res í a ó con d e s d e ñ o s a puer i l idad . 

La ú l t ima p a l a b r a de la física-matemática es t e r r i b l e ; p roc lama sin 
r e s e r v a a l g u n a , q u e la ma te r i a q u e fo rma n u e s t r o s i s tema p lane tar io 
h a e s t ado o r ig ina r i amen te e s p a r c i d a en el e spac io i n c o n m e n s u r a b l e en 
p e q u e ñ o s f r agmen tos , y que la ene rg ía p r i m e r a del Universo e r a po-
t enc ia l , f a l t ando la luz , el c a lo r , la e lectr ic idad y la v ida . En ve rdad 
q u e 110 se puede s e r ni más mater ia l i s ta ni m á s a teo . 



Somos catól icos d e co razón , sin mist i f icaciones ni espír i tu de p a r -
tido, y en e s t e concepto e n t r a m o s en el p a l e n q u e l lenos de fe y con 
abso lu t a independenc ia . La fe de Je suc r i s to , dec ía el g ran Canciller en 
medio d e s u s e r r o r e s , e s el a r o m a de la c iencia . Fieles, aroma scien-

tiarum. 

Si en n u e s t r o t r aba jo se v i s l u m b r a r a a lguna idea c o n t r a r i a á los 
dogmas de la Iglesia d e Jesucr i s to ó á la Divina Revelac ión , t éngase 
por 110 d i cha , q u e d a n d o d e s d e luégo r e t i r a d a ; rep i t iendo p a r a que se 
tenga p re sen t e lo q u e dijo D e s c a r t e s : lie vivido conservando conciente-

menle la Religión en que, gracias á Dios, me educaron en mi infancia. 

De todos m o d o s , lector quer ido é i ndu lgen te , m e pe rmi t i r á s q u e 
te d iga , r e co rdando también un pensamien to del s e ñ o r Don Melitón 
Martín, en su magnífico libro Ponos; que este mi hijo s e rá , si tú te e m -
p e ñ a s , m a n c o , tullido y con t r ahecho ; pero al fin y al cabo es mi hi jo, 
y como tal no puedo m e n o s de q u e r e r l o . 

Con él y tal cual e s , p r u e b o con la m a y o r e v i d e n c i a , q u e entre la 

Religión católica y la ciencia no pueden existir conflictos; ó bien p r e -
sen to los conflictos de Draper, y el materialismo y positivismo científicos 

ante la historia y la ciencia. 

INTRODUCCIÓN 

¡-F. d ía en día la l u c h a en t r e la Religión v e r d a d e r a y la 
c iencia e x p e r i m e n t a l , t o m a colosa les p ropo rc iones . 
El a te í smo ha con t inuado en nues t ro siglo su f u n e s t a 
p r o p a g a n d a , y en sus del i r ios cons ide ra q u e muy 
p ron to recogerá los s azonados f ru to s d e s u s d e s c a -
bel ladas p red icac iones . Todo se acr isola en el c a n -
den te horno de la i nc r edu l i dad , del e r r o r y d e la 

ca lumnia . Los ade lan tos d e la h u m a n i d a d en la c a r r e r a de 
la civi l ización, s i rven de escabel p a r a e l eva r se sobre el pe -
destal d e la i rrel igiosidad. El Catolicismo e s a t acado y com-
bat ido r u d a m e n t e en sus dogmas m á s f u n d a m e n t a l e s por 
u n a filosofía posit iva y p a g a n a , q u e h a buscado s u s a r g u -
men tos en las c ienc ias e x a c t a s , físicas y n a t u r a l e s , en la 
biología, en la a s t r o n o m í a y en la an t ropología . Apoyados 
t ambién en t o d a s es tas c i enc i a s , d e b e m o s r e c h a z a r es tos 
a t a q u e s . 

Una mitad del m u n d o s e agita convu l sa , i m p u l s a d a po r la engañado-
r a polít ica bajo el e m b l e m a d e la l ibertad civil , y en es tas osc i lac iones 
con t i nuadas s e hiere p r o f u n d a m e n t e el sen t imien to católico de la m a -
yor ía d e los h o m b r e s , se subleva las conc ienc ias de aquel los q u e sólo 
d e s e a n paz y sosiego, y se pone á la sociedad al borde d e un ab i smo 
insondab le . 



I.a creación. 

d ic iones re l ig iosas q u e v e n e r a n los hi jos de J e s ú s ó las profé t icas inspi -
r ac iones de los Libros S a g r a d o s q u e son el f u n d a m e n t o del Cris t ianismo. 

Los p r o g r e s o s , p u e s , del ma te r i a l i smo y posi t iv ismo c ient í f ico , se 
de jan sent i r po r t o d a s las c lases de la soc iedad , y son la causa del mal-
e s t a r general q u e nos a q u e j a . 

Apenas van t r a s c u r r i d o s ocho a ñ o s q u e un i lustre p r o f e s o r de la 
Universidad d e Nueva-York, el Doctor .J . W. DRAPF.R, dió á luz un n u e v o 

Se repi ten todos los d í a s los a r g u m e n t o s d e s i e m p r e , de sac red i t ados 
hace años por filósofos catól icos , se r ecue rdan las a l t e rna t i va s de épo-
cas ya j u z g a d a s y la h i s tor ia nebu losa d e los p r i m e r o s pueb los s e in -
t e r p r e t a á placer y cual c o n v i e n e á los l i b r e p e n s a d o r e s , b u s c a n d o en 
d u d o s a s l eyendas , en an t iguos r e c u e r d o s y fabu losos mis te r ios , las t r a -

c re ídos q u e ha l l a r í amos en él algo útil y científico q u e a c l a r a s e , ya 
q u e no reso lv iese , a lguno d e los m u c h o s p r o b l e m a s d e ac tua l idad . 

Y en v e r d a d , q u e á no se r po r el pomposo y altisonante t í tulo del li-
b ro de D r a p e r , e s m u y posible que hub ie se p a s a d o d e s a p e r c i b i d o , sin 
a l c a n z a r el éxito q u e se le a t r ibuye . 

Desde el m o m e n t o f o r m a m o s el p royec to d e d e m o s t r a r cuan equi-
vocado a n d a b a en sus p r e t end idos conflictos el honorab le Doctor, y 

I—TOMO R. 

l ibro , q u e int i tu ló: Historia del conflicto entre la Religión y la ciencia. 

En ella es tán c o n d e n s a d o s á su m a n e r a todos los e r r o r e s de las escue-
las m o d e r n a s an t ica tó l icas . 

Conocíamos d e es te sab io la Historia deI desarrollo intelectual de 

Europa, y nos a p r e s u r a m o s á adqu i r i r y e s t u d i a r su úl t imo t r a b a j o , 



con él todos los q u e , apoyándose en los descubr imien tos d e las c i e n -
c ias e x p e r i m e n t a l e s y d e obse rvac ión , h a n pe rd ido la fe de las c r e e n c i a s 
ca tó l icas . 

Nosotros , sos ten idos también en e s tud io s expe r imen ta l e s s o b r e las 
d i fe ren tes fases q u e p r e s e n t a la obse rvac ión e m p í r i c a d e la Na tu ra leza , 
a y u d a d o s de la razón y protegidos por la filosofía y la h i s t o r i a , nos 
p r o p o n e m o s d e m o s t r a r en es te l ibro, q u e : mire, la Religión católica 

y la ciencia no pueden existir conflictos, ó b i e n , q u e r e m o s p r e s e n t a r 
con todo su v e r d a d e r o va lor , la historia de los conflictos de Draper, y 

el materialismo y positivismo modernos, depurados por el crisol de la 

ciencia que tanto invocan. 

Este TEMA, q u e e n t r a ñ a todos los p r o b l e m a s pa lp i tan tes d e la c iencia 
expe r imen ta l en sus dis t in tas mani fes tac iones , t r a c en desasos iego á los 
sab ios , á los es tad i s tas , á los h o m b r e s d e negocios y h a s t a á aque l l o s 
q u e es tán c o n s a g r a d o s al t r aba jo co t id iano ; p o r q u e pres ien ten g r a n d e s 
y t r a s c e n d e n t a l e s t r a s t o r n o s en la m a r c h a p rogres iva d e la soc iedad . 

Con efecto, todas las civi l izaciones h a n p re tend ido expl icar el origen 
del p lane ta l lamado T i e r r a , su desenvo lv imien to g r a d u a l , el desa r ro l lo 
de la v ida y d e la o rgan izac ión , las d i fe ren tes evo luc iones q u e h a 
podido e x p e r i m e n t a r d e un modo b rusco ó por el t r a s cu r so del t i empo, 
y la p r e senc i a en su super f ic ie de los vegeta les y an ima les h a s t a 
a l canza r al hombre. En todas las e d a d e s y en todas las é p o c a s se h a n 
buscado so luc iones más ó m e n o s p laus ib les q u e ingeniosas p a r a c o n o c e r 
las leyes d e la m a t e r i a y d e la f u e r z a , su p r i m e r or igen y las t r a s f o r -
mac iones suces ivas po r las cua les h a n p a s a d o los e l emen tos inorgán i -
cos p a r a const i tu i r la t r a m a de los ó rganos de los s e r e s do tados d e 
v ida; p o r q u e en es tos p rob lemas van e n v u e l t a s las pr inc ipales c r e e n -
c ias q u e el l inaje h u m a n o t iene a c e p t a d a s y s iente en el fondo d e su 
conc ienc ia . En todos los t i empos el h o m b r e ha p r o c u r a d o c o n o c e r á su 
m a n e r a los f enómenos ce l e s t e s , las r evo luc iones d e los p l a n e t a s , el 
mis te r ioso c u r s o d e los c o m e t a s , las l eyes á q u e obedecen y las 
con t inuas y per iódicas apa r i c iones de t a n t o s m u n d o s y tantos soles 
c o m o t achonan los e spac ios que l laman i n c o n m e n s u r a b l e s , expl icándolo 
del m e j o r m o d o posible según el e s t ado d e civilización de c a d a m o -
mento his tór ico. Muchas escue las filosóficas se h a n a f a n a d o y se a fanan 
en vano p a r a b u s c a r u n a exp l i cac ión rac iona l y sa t i s fac tor ia q u e d é á 

c o n o c e r el origen de la Revelación m o s a i c a , m i r a n d o con punib le 
desdén las v e r d a d e s q u e e n c i e r r a . Estos u top is tas cons ide ran h a b e r l a s 
e n c o n t r a d o en los libros míst icos ó poét icos de la India y en s u s os -
c u r a s t rad ic iones . Apar iencias v a p o r o s a s de los l i b r e p e n s a d o r e s , que 
se agitan u n a vez más p a r a da r á c o n o c e r otros soñados conflictos y 
rec ibi r o t ros n u e v o s d e s e n g a ñ o s . Los pueblos de todos los t i empos y de 
t o d a s las reg iones q u e v iven s o b r e la superf ic ie de la t i e r r a , r econocen 
al Sé r Creador , e t e rno é infinito, a u n c u a n d o tenga n o m b r e s d i fe ren-
t e s . Todos los sabios han vis to con a s o m b r o e sa i n m e n s a cant idad de 
e n e r g í a potencial r e p r e s e n t a d a en todo el m u n d o , que se o f rece ba jo 
la f o rma d e ca lo r y luz e m a n a d o s del sol , d e movimiento cons tan te y 
r egu l a r del a s t ro cent ra l y de los p l ane t a s en d e r r e d o r de s u s e jes y 
d e sus ó rb i tas r e spec t iva s , b u s c a n d o inút i lmente u n a hipótesis p laus ib le 
en el t e r r e n o d e la c ienc ia , q u e pud ie ra sa t i s facer l as ex igenc ias d e 
escue las , tan a p a s i o n a d a s como ex t r avagan t e s . . . 

Y como el f u n d a m e n t o de la Religión c r i s t i ana se hal la en la 
Revelación h e c h a po r Dios al Legis lador h e b r e o , de aqu í q u e los 
a t a q u e s m á s f u r i b u n d o s se h a n dirigido á de sv i r t ua r y comba t i r la 
relación g e n e s í a c a , p a r a deduc i r como c o n s e c u e n c i a leg í t ima, q u e si 
los dogmas esencia les de n u e s t r a Religión, es to e s , q u e si la Divina 
Revelación e r a f a l s a , fa lsos debían se r t ambién los p recep tos d a d o s 
po r Jesucr i s to y cuan to d e ellos e m a n a . El Cr i s t ian ismo, según es tos 
p e n s a d o r e s , e s u n a religión c a d u c a , llena d e mist i f icaciones , p l agada 
d e marav i l l a s q u e es tán f u e r a del orden n a t u r a l , é inven tada po r la 
mal ic ia y susp icac ia de u n a sec ta p a r a explo ta r á sus adep tos . La 
revolución rel igiosa, d i cen , e s inevitable, p o r q u e los p rog resos d e las 
c iencias y los descubr imien tos d e todos los d ías son incompat ib les con 
los dogmas q u e s i rven d e n o r m a á u n a g ran pa r t e de la h u m a n i d a d , 
t an fácil de i m p r e s i o n a r s e po r todo aque l lo q u e no a l canza á c o m -
p r e n d e r . 

El mater ia l i smo levan ta o t ra vez su orgul losa f ren te p a r a t r a s t o r n a r 
el o rden soc ia l , abol iendo las c r e e n c i a s d e toda religión posit iva y 
d e s p r e c i a n d o la t radición y el sent imiento mora l . ¡Desgrac iados d e los 
a teos y mate r i a l i s t a s , ha dicho uno de n u e s t r o s publ ic is tas de la escuela 
l iberal (Corradi , D. F e r n a n d o ) , ellos e s t án c o n d e n a d o s á su f r i r un su-
plicio con t inuado sin e s p e r a n z a de c o n s u e l o ! 



Nosotros , sin p re t ens iones de n inguna especie , insp i rados so l amen te 
po r un sent imiento d e v e r d a d e r a fe c r i s t i ana , y a p o y a d o s en c u a n t o s 
p r e c e p t o s admi te y e n s e ñ a la Iglesia ca tó l ica , d a r e m o s á c o n o c e r 
n u e s t r a s op in iones en el c a m p o d e la h i s to r i a , d e la filosofía y de la 
c iencia e m p í r i c a , sin zaher i r ni l as t imar á n inguna p e r s o n a l i d a d , q u e 
p a r a noso t ros son todas m u y d ignas y respe tab les . Nos p r o p o n e m o s 
r e c o r r e r l ige ramente la h i s tor ia de la h u m a n i d a d , e x a m i n a r el 
desar ro l lo progres ivo de la c iencia en sus d i fe ren tes evo luc iones , 
p o n e r d e re l ieve los e r r o r e s m á s cu lminan t e s , d a r á c o n o c e r los ma les 
y t r a scenden t a l e s per ju ic ios q u e p u e d e n sobreven i r á n u e s t r a sociedad 
con es ta p r o p a g a n d a mater ia l i s ta y posi t ivista , y con todo ello p r o b a r 
con la m a y o r ev idenc ia , q u e , entre la Religión católica y la ciencia no 

pueden existir conflictos, ó b i en , que los conflictos de Draper son una 

quimera, y los teoremas y problemas del materialismo, desvarios de 

imaginaciones sobreexcitadas. 

Las hipótesis m á s ó menos a v e n t u r a d a s q u e s e d u c t o r a s s o b r e la 
ex is tenc ia d e los pr imit ivos pueb los y el origen de la civilización y su 
desa r ro l lo progres ivo, se h a n p re sen t ado á in terva los his tór icos , según 
q u e la Divina Omnipotenc ia h a permi t ido d e s c o r r e r a lguno de los r e -
pl iegues mister iosos del velo q u e ocul ta l as v e r d a d e s y l eyes i nmutab l e s 
d e la Creación. 

Los s i s t emas teogónicos y filosóficos d e la Ind ia , la China, la Caldea, 
la Pers ia ó el Egipto, las e scue las d e Grecia y R o m a , q u e tan to ¡Dilu-
ye ron en los des t inos de la h u m a n i d a d , l as e specu l ac iones p a r a 
a v e r i g u a r el origen y an t igüedad del m u n d o q u e h a b i t a m o s , los e s t u -
dios y descubr imien tos con que se p r e t e n d e e n v e j e c e r al h o m b r e 
mil lares de mil lones de a ñ o s , la organización ar t i f icial , la v ida e s p o n -
t á n e a , la fue rza y la m a t e r i a , la esca la g r a d u a l d e los s e r e s , la 
evolución y el t r a s fo rmi smo . . . d e d o n d e deducen el or igen simio del 
r e i no homina l , los exage rados descubr imien tos y ha l lazgos de la 
a rqueo log ía p reh i s tó r i ca , m u c h a s veces o p u e s t o s y con t rad ic to r ios en 
s u s t endenc i a s y a sp i r ac iones y los ade lan tos y e specu l ac iones de la 
biología y ant ropología i n t e rp re t ados con violencia , sin o t ro objeto q u e 
comba t i r la t radición c r i s t i ana ; h a n g r abado á p e s a r d e todo , en el 
h o m b r e reflexivo, un sello especia l a r r a i g a d o en su conc i enc i a , q u e en 
vano h a p re tend ido b o r r a r el audaz sof i sma y el esp í r i tu a v a s a l l a d o r 

d e una intuición propia y especial d e su sé r orgánico . La e x p e r i e n c i a 
y el conoc imien to prác t ico bien d i r ig idos , nos e n s e ñ a n la rea l idad de 
un m u n d o físico y mora l y de u n a Providenc ia S u p r e m a y b i e n h e c h o r a . 
El posit ivismo cientílico y p a g a n o , p e r d e r á , á n o duda r lo , la inf luencia 
q u e ha e jerc ido s o b r e c ier tos esp í r i tus t u r b u l e n t o s , q u e con funden lo 
q u e p e r t e n e c e al h o m b r e con lo q u e c o r r e s p o n d e al Sór S u p r e m o . El 
Sr . Dr. López Mateos en su impor t an t e o b r a de la Filosofía de la legis-

d e los par t idos . Ni la impres ión p a s a j e r a d e e s t u p e n d o s descubr imien-
tos en la cor teza acces ib le del p lane ta q u e conocemos , ni el t r a s c u r s o 
de ios siglos, ni m u c h o m e n o s las evoluc iones de la soc iedad , podrán 
j a m á s a m i n o r a r , ya q u e de s t ru i r no es posible, la fe y la c iencia divina 
que se hallan e senc i a lmen te e n c a r n a d a s en el l inaje h u m a n o por v i r tud 

C a í d a del h o m b r e . 



lación, d i jo : »que no e r a incompat ib le c o n s e r v a r á Dios sus r e spe tos , y 
d e s h a c e r las cavi laciones a b s u r d a s d e los h o m b r e s q u e p ro fanan n u e s -
t r a c r eenc ia . . . » 

Las d i fe rentes h ipó tes i s , las d is t in tas t eo r í a s p a r a d a r á conocer el 
s i s t ema so la r , s i empre en d e s a c u e r d o según las é p o c a s y los t i empos , 
han se rv ido muchas veces de pre tex to p a r a r idicul izar en n u e s t r o s d í a s 
la san t idad del Catolicismo, c o n f u n d i e n d o la t radición reve lada , que no 
h a va r i ado ni v a r i a r á en el t iempo, c o n s e r v a n d o s i empre su p r imi t iva 
f o r m a , con las mani fes tac iones científ icas y filológicas, más ó m e n o s 
e r r ó n e a s , aun cuando se admi t ie ran c o m o ve r íd icas en la época en 
q u e se h ic ieron; pero que descubr imien tos pos te r io res h a n d e m o s t r a d o 
su fa lsedad. Se han pues to n u e v a m e n t e en tela d e ju ic io c o n t r o v e r s i a s 
deba t idas has t a la sac iedad y d e s e c h a d a s por p a s a d a s gene rac iones 
como nocivas y a l t amente per jud ic ia les p a r a la j u v e n t u d , s e m b r a n d o 
la d u d a , y e m p o n z o ñ a n d o el corazón de l h o m b r e hon rado , hac i éndo le 
p e r d e r la fe y la e s p e r a n z a , q u e son la gu ía del en tend imiendo y la 
b r ú j u l a del a lma, p a r a despo ja r le d e e s t e modo del sent imiento católico 
q u e es el iris de ca r idad . 

Y, á med ida q u e la c iencia empí r ica ha p r o g r e s a d o y s u s conqu i s t a s 
han p e n e t r a d o más y más en los a r c a n o s d e la n a t u r a l e z a , s e h a p r e -
tend ido h a b e r encon t r ado el f a n t a s m a indescr ip t ib le , el r e s o r t e mis te -
r ioso con q u e se p o n e n en movimiento y en t r an en c o m b a t e los 
ignoran tes y los i n fo r tunados , el quid pro quo q u e l l aman felicidad del 

linaje humano, p r ed i cando e r r o r e s f u n e s t o s y s i s t emas a b s u r d o s ; y 
t r i s te y desconsolador e s deci r lo , el h o m b r e h a descend ido , cas i sin 
ape rc ib i r se , del e levado pedes ta l d o n d e lo l evan tó la Cr is t iandad, p a r a 
e n t r e g a r s e á un escept ic ismo a t e r r a d o r , tal vez á un a te í smo d i so lven te , 
á un pagan i smo del i rante , hac iéndose de d í a en d í a más exigente y m á s 
desgrac iado . 

Creéis q u e el r e inado de la n u e v a filosofía e je rce hoy su p o d e r o s a 

inf luencia é impera s o b r e las c l a ses i l u s t r adas é ignoran tes d e E u r o p a 

y Amér i ca , como en o t ros t i empos dominó el m u n d o p a g a n o ; os 

hacé is la ilusión q u e s e a c e r c a u n a crisis t e r r ib l e , q u e la a c tua l 

sociedad e s t á p róx ima á un ca tac l i smo, el cua l h a d e a b r i r u n a n u e v a 

s e n d a p a r a e l la más r i s u e ñ a y exped i t a ( D r a p e r ) ; a u n pensá i s q u e la 

h u m a n i d a d gu i ada po r la pál ida luz del ma te r i a l i smo, y del r ac iona l i s -

mo, ha d e t e r m i n a r su a z a r o s a c a r r e r a c r e á n d o s e un porveni r glorioso, 
en el q u e u n a libertad l icenciosa en t o d a s s u s dis t intas fases s e r á el án-
c o r a s a l v a d o r a de las gene rac iones fu tu ra s . ¡Ahí la tr iste exper ienc ia 
d e o t r a s e d a d e s y de no le janos t i empos , r e s p o n d e n á todos v u e s t r o s 
de l i r ios , á todas v u e s t r a s s o ñ a d a s u topias . ¡Desgrac iados ! . . . S í ; con 
e fec to , la naturaleza es el reino de la libertad, pe ro n o de la l icencia ; 
ha dicho u n a eminenc ia científ ica c o n t e m p o r á n e a (A. de l lumboldt ) . 

Empero , e s t a a u r a vivi f icadora del l ina je h u m a n o , es te esp í r i tu 
impuls ivo d e las soc i edades m o d e r n a s , es te po ten te r e s o r t e q u e Dios 
e n c a r n ó en el h o m b r e , q u e da al p e n s a m i e n t o noble y e l evada e x p a n -
s i ó n , q u e le pone en per fec to acue rdo y exac t a a r m o n í a con el 
p rogreso y la majes tad omnipo ten te d e la c r e a c i ó n , q u e le hace 
conocer cuan ex t enso e s su poder ío y c u a n subl imes sus facu l t ades 
in te lec tuales y pe rcep t ivas ; le e n s e ñ a también los e r r o r e s g rose ros y 
t r a s c e n d e n t a l e s en (pie c a e prec ip i tado , c u a n d o sólo b u s c a el p lacer 
s e n s u a l , el goce de los sen t idos y el end iosamien to d e la ma te r i a . 
P a r a n g o n a y aqui la ta as imismo la his tor ia de la c iencia , p a r a expl icar 
con nobleza de m i r a s y h u m a n i t a r i a s a sp i r ac iones los conflictos q u e en 
d i fe rentes épocas d e su desa r ro l lo han podido p r e s e n t a r s e en t r e las 
d is t in tas c r e e n c i a s de los pueb los y sus t r ad i c iones ; le l i ace c o n o c e r 
el ref inado egoísmo de u n o s , la sup ina ignorancia de o t r o s , los 
ex t r av íos d e todos y la ma la in te rp re tac ión de m u c h o s v a r o n e s doc tos , 
en v e r d a d , q u e mil i taron en e s c u e l a s opues t a s y an tagon i s t a s . La 
libertad nos r e v e l a , en fin, q u e no s i e m p r e las conqu i s t a s de la c ivi-
lización y del genio han se rv ido p a r a m e j o r a r las condic iones del 
h o m b r e , q u e vió d is ipar el r e inado d e la an t igua filosofía s in p rovecho 
a lguno , c o m o , á no duda r lo , s e d e s v a n e c e r á n t ambién en los m o d e r n o s 
t iempos las opues t a s t endenc i a s q u e se h a n inoculado en t r e la Religión 
catól ica y la c iencia e x p e r i m e n t a l , p r e t e n d i e n d o q u e la p r i m e r a s ea 
ant i té t ica de la s e g u n d a , y és ta i r reconci l iable enemiga de aquél la . Los 
pr inc ip ios en que e s t á b a s a d a la Iglesia de J e s u c r i s t o , no p u e d e n ser 
m á s human i t a r io s ni más liberales. La pa labra de Dios tal cual se 
e n c u e n t r a esc r i t a en la Reve lac ión , no p u e d e e s t a r en lucha con la 
pa lab ra de Dios escu lp ida en el g r a n l ibro d e la na tu ra leza . 

Los h o m b r e s j a m á s se de t ienen en el j u s to límite de la l iber tad 
individual y polí t ica. Recorred la h is tor ia de todos los t i empos y de 



todos los pueb los y ve ré i s en el s e r h u m a n o aque l lobo fur ioso q u e , 
con exage rac ión , nos r e c u e r d a Hobbes . En n u e s t r o s d ías y en pa í ses 
exces ivamen te l ibres como la Unión A m e r i c a n a , h e m o s v is to que la 
l iber tad ha sido el pre tex to p a r a los t r a s t o r n o s , las hue lgas y t o d a 
s u e r t e de excesos y c a l a m i d a d e s . ¿Qué no suf r ió la I ta l ia , la F r a n c i a y 

A d a m y E * a a r r o j a d o » d e l P a r a l « » . 

n u e s t r a m i s m a E s p a ñ a , c u a n d o la l ibertad s e convir t ió en l icencia y 
despo t i smo? Por esto los p rogresos de la l iber tad en los p a í s e s reg idos 
por cons t i tuc iones d e m o c r á t i c a s , e s t án r eg l amen tados p a r a ev i ta r en 
lo posible las t i r a n í a s d e la i g n o r a n c i a , q u e po r d e s g r a c i a , e s t á enca r -
n a d a en las m a s a s inconscientes . Grande , m a j e s t u o s a , sub l ime , nob le , 
h u m a n i t a r i a se r í a la libertad, si todos los h o m b r e s se hiciesen d ignos 
d e ella. 

Y ¿ q u é p re tenden el mater ia l i smo y el rac iona l i smo con s u s lu -
cub rac iones en con t rapos ic ión d e la gene ra l conciencia del l inaje 

l . a r a m i l l a d e C a í n . 

h u m a n o ? ¿Qué s e p roponen con su ind i fe ren t i smo a c e r c a los re la tos 
de los l ibros del Legislador h e b r e o , que cons ide ran c o m o apócr i fos ó 

5—TOMO l . 



con t r a r io s á la c iencia , ó c o m o in sp i r ados en la India? ¿ P o r q u é l iemos 
de lanzar n u e s t r o a n a t e m a s o b r e aquel lo q u e la razón no a l c a n z a , ni 
la n a t u r a l e z a d e m u e s t r a á p e s a r d e su e locuen te l e n g u a j e ? ¿ P o r q u é 
h e m o s de permi t i r que se u l t r a j e la Religión d e n u e s t r o s p a d r e s , t an 
pura en su e s e n c i a como h u m a n i t a r i a en sus ap l icac iones? ¿ S e r á 
posible a p a g a r en el corazón del h o m b r e el sen t imien to re l igioso?. . . 
Creemos q u e nó ; p o r q u e el h o m b r e á su rac iona l idad r e ú n e senti-
mientos rel igiosos y mora les . Es u n a cua l idad ca rac te r í s t i ca del re ino 
homilía!. 

La l u c h a e m p r e n d i d a n u e v a m e n t e ba jo la l uminosa a n t o r c h a d e la 
c iencia e x p e r i m e n t a l , e s en nues t ro s d í a s u n a l u c h a de o t r a na tu r a l eza 
y con dis t in tas t endenc ias q u e las m a n i f e s t a d a s en é p o c a s l e j a n a s con 
los n o m b r e s de e scue la dó r i ca y jón ica . Espar t a y Atenas fue ron 
s i empre r iva les y enemigas ; el idealismo ma temá t i co y el na tu ra l i smo 
d inámico j a m á s ha l la ron med ios para r econc i l i a r se ; l a civilización al 
p a s a r d e la India á la Pers ia había ro to con la un idad d e Dios , y 
e n t o n c e s nac i e ron es tos dos pr inc ip ios an tagón icos , q u e tuv ie ron su 
c u n a en el Oriente , pe ro q u e vinieron d e s p u é s á c o n m o v e r la c i enc ia 
de los griegos. Roma expe r imen tó también s u s funes tos e fec tos , y m á s 
t a rde , a n d a n d o los t i empos , han t r a s to rnado la i l u s t r ada Europa y la 
j oven América con la apo teos i s de la ma te r i a . 

Hoy h a venido o t ra vez á a l t e r a r la m a r c h a t r anqu i l a y p r o g r e s i v a 
de la a t en t a obse rvac ión e m p í r i c a , el origen de las e spec ies vegetal y 
a n i m a l : »Si nos f u e r a dab le r e so lve r es te p r o b l e m a , hac ía n o t a r 
Isidoro Geoffroy-Saint-Hilaire, h a b r í a m o s pene t r ado en la h is tor ia d e la 
c r e a c i ó n , y conoce r í amos la p r e s e n c i a d e la vida en la super f ic ie de 
nues t ro planeta . Misteriosa y d iv ina h i s to r ia , e x c l a m a el aba l e Moigno, 
c u y a p r i m e r a página j a m á s s e r á le ída por h u m a n o s o j o s ; e s q u e el 
S o b e r a n o Autor de todas las c o s a s so ha r e s e r v a d o e t e r n a m e n t e el 
sec re to . . .» 

¿ S e r á , a c a s o , q u e el ma te r i a l i smo y el posit ivismo se p r e s e n t a n 
a h o r a á la lucha más r e sue l tos y a t r ev idos q u e a n t e s , a t a c a n d o la 
conciencia religiosa d e las n a c i o n e s m o d e r n a s , y b u s c a n d o en la 
ciencia empí r i ca los mate r i a les necesa r io s p a r a d e r r i b a r las c r e e n c i a s 
c o n c r e t a s q u e fo rman los a r t ícu los d e fe d e la Comunión catól ica , s iem-
p r e con el frivolo y r idículo pre tex to d e des t ru i r y an iqu i l a r el f ana t i smo 

de los pueblos? . . . No hay que h a c e r s e i lus iones ; la solución del proble-
ma social e s t á den t ro d e los p recep tos del Catolicismo. 

Basta ya d e dec lamac iones in sensa t a s , de p red icac iones descabel la -
d a s y d e supos i c iones g ra tu i t a s ó a v e n t u r a d a s . Inútil se rá repet i r lo 
q u e t an tas veces se ha dicho en d i fe ren tes tonos y d e dis t in tas m a n e r a s . 
Todos s a b e m o s los a b u s o s y las pe rn ic iosas inf luencias d e los m a g n a t e s 
como poder político, y los beneficios q u e debió r e p o r t a r la h u m a n i d a d 
en d e t e r m i n a d a s épocas de la h i s tor ia . Todos conocemos las d e m a s í a s 
d e e s t a s p o d e r o s a s inf luencias , q u e en lodos t i empos r e p r e s e n t a r o n el 
de spo t i smo in t rans igente d e unos pocos, y la debil idad de los p r ínc ipes , 
q u e con es to ica impavidez con templaban la decadenc ia de sus pueb los 
y la pobreza q u e los c o n s u m í a en la m á s e s p a n t o s a abyección y es tu -
pidez. Muchos , en f in , han p re tend ido y p re tenden a ú n , q u e n u e s t r o 
r e spe tab le c le ro no está al co r r i en te de las n u e v a s evoluc iones d e las 
c ienc ias m o d e r n a s , y q u e su compe tenc ia s e ve c i r cunsc r i t a á los estu-
dios teológicos. Error l amentab le q u e d e s m i e n t e la his toria . ¿Quién con 
m á s p rovecho y util idad ha cul t ivado el f e cundo c a m p o d e las c ienc ias 
exac t a s , f ís icas y na tu ra l e s , q u e los pr ivi legiados ta lentos c o n s a g r a d o s 
al sace rdoc io católico? ¿No nos e n s e ñ a la h i s to r ia , d e s d e el comienzo 
de la Era c r i s t i ana , q u e e n t r e los v a r o n e s i lus t res sobresa len los sacer -
dotes? ¿Pues q u é , a c a s o , h o y m i s m o , no hay un n ú m e r o cons ide rab le 
de clérigos q u e m a r c h a n á la c a b e z a del p rogreso in te lec tual , s iendo á 
la par q u e p r o f u n d o s p e n s a d o r e s y d is t inguidos t eó logos , e m i n e n t e s 
na tu ra l i s t a s y sobresa l i en tes a s t rónomos? ¿Por «pié o s c u r e c e r las g lor ias 
d e u n a c lase d igna y r e spe tab le q u e en los m o d e r n o s t i empos p u e d e 
también t i tu la rse Mentor c o n c i e n z u d o y científico de la h u m a n i d a d ? 

Y, si la historia del prolongado per íodo d e la Edad m e d i a , y a ú n de 
u n a b u e n a par te d e la m o d e r n a , nos ha p intado con br i l lan tes co lores 
los excesos y d e m a s í a s d e un celo inus i tado , hijo de las co r r i en t e s 
filosóficas y has t a polí t icas, que re inaban en aquel la sociedad a p r e c i a d a 
de tan dis t into m o d o ; en cambio la historia c o n t e m p o r á n e a nos p r e s e n t a 
con mat ices 110 m e n o s vivos , los h o r r o r o s o s t r a s t o r n o s d e 1111 mate r i a -
l ismo f u r i b u n d o y d e un rac ional ismo in t r ans igen te , q u e nos r e c u e r d a 
el pagan i smo sin f reno seña lado por los sangr ien tos episodios de la revo-
lución f r a n c e s a ; nos t r ae á la m e m o r i a aque l l a s e s p a n t o s a s heca tombes 
y las d e s t r u c t o r a s j o r n a d a s d o n d e millares de v ic t imas fueron sacr i f ica 



das á la s a ñ a revoluc ionar ia . Las p red icac iones i nopo r tunas é i n s e n -
sa tas conducen s i empre á los ignoran tes y d e s h e r e d a d o s á los l ími tes 
e x t r e m o s , y el desbordamien to social e s en tonces inevi table . Los a b u s o s 
d e los gobiernos , la inmora l idad admin is t ra t iva , u n a educac ión viciosa, 
el egoísmo de la c lase a c o m o d a d a , las in jus t ic ias , el d e s e n f r e n o d e los 
pode rosos , y el olvido d e la fe catól ica , son los g r a n d e s e l emen tos p a r a 
fomen ta r l as r evo luc iones , q u e con f recuenc ia cambian la faz de los 
Es tados políticos. Y c u a n d o se p ierde la fe religiosa y se o lv idan las 
c reenc ia s , c u a n d o el corazón no siente y el ce lebro se exci ta y la r azón 
se p e r t u r b a , s e r o m p e n los d iques sociales , y las m a s a s inconsc ien tes , 
ter r ib les por s u s inst intos y f ana t i zadas por los m á s a u d a c e s p red i cado -
r e s , se d e s b o r d a n a t e r r a d o r a s , c o m o fu r ioso t o r r e n t e d e s p u é s d e p ro -
longada to rmen ta . La historia de nues t ro s d ías nos o f rece , d e s g r a c i a d a -
mente , repe t idos e j emplos , en los pueblos m á s civi l izados d e la ve tus ta 
E u r o p a y de la j oven Amér ica , de un sa lva j i smo a t e r r a d o r y disol-
ven te , q u e en vano se p re t ende r í a b u s c a r en las h o r d a s a n t r o p ó f a g a s 
de África, d e América ó d e la Austral ia . Los sangr i en tos ep i sod ios d e la 
Commune en F r a n c i a , los incendios y a se s ina tos de los cantonales en 
E s p a ñ a , l as m o n s t r u o s a s y mor t í f e r a s huelgas d e la r epúb l i ca modelo 

d e los Estados-Unidos , y los h o r r o r o s o s pugi la tos , i ncend ios , devas t a -
c iones , y trágicos c r í m e n e s de los nihil istas en R u s i a , d i luvios todos 
de s a n g r e y fuego q u e a m e n a z a n t r aga r se la soc iedad , p r u e b a s tangi-
bles son de es tas v e r d a d e s d e s c o n s o l a d o r a s , que han conmov ido el 
o rden político y p re tenden conc lu i r con la fe re l igiosa e n c a r n a d a en la 
conciencia de todos los catól icos. ¡Ah! cas i nos a t r e v e m o s á dec i r , q u e 
tantos males como a q u e j a n á los pueblos a m e r i c a n o s y á los e u r o p e o s , 
p rovienen de la falta de c reenc ia en unos y de la pervers ión de la fe 
ca tól ica en o t ros . 

El Renacimiento venía á m e j o r a r la pos t rac ión é ind i fe renc ia q u e se 
hab ía a p o d e r a d o de los filósofos d u r a n t e el siglo XV. Cansados del es -
colast ic ismo y d e la d ia léc t ica , c r eye ron los nuevos p e n s a d o r e s q u e 
a lcanzar ían sus l e v a n t a d a s a s p i r a c i o n e s , d e p u r a n d o en el cr isol de la 
cr í t ica s e v e r a y r a z o n a d a las e scue las c lás icas de Grecia y Roma, y se 
de sbo rda ron po r la pend ien te del ab i smo impul sados po r los l i b repen-
s a d o r e s , en t r e los cua les figuraban los l e t rados y h u m a n i s t a s . 

Allí se p roc l amaron con el m a y o r desca ro los e r r o r e s , l as i n ju r i a s 

la confus ión y la a n a r q u í a intelectual vinieron á d o m i n a r la r azón , p a r a 

e n t r e g a r s e con loco f renes í á la as t rologia y á la caba l a . Aquellas de -

y los d e s m a n e s ant ica tó l icos ; allí tomó n u e v a v ida el pagan i smo e m b o -

zado . La tradición mosa ica p r e o c u p ó los án imos de aque l los s a b i o s , y 



sa s t ro sa s cont iendas i luminadas po r el sal iente sol de Gut t emberg y 
Schmffer , donde br i l laban los ingenios d e Philelplio, E ra smo y Valla; d e 
Gemis th ius , Gaza y J u a n Pie de la Mirandola; d e Reuchl ín , R a y m u n d o 
Llull (Lulio) y Aquilino; de C a r d á n , Cesalpino y L a r a m é e ( R a m u s ) ; di-
fund ie ron doc t r inas pernic iosas y c o n t r a r i a s al Catolicismo. Los t r aba jo s 
del c a r d e n a l Belarmino fue ron v a n o s ; los esc r i tos de Alfonso Tos t ado , 
Scaliger y lialbo inút i les ; las p r o f u n d a s y e rud i t a s o b r a s del Doctor 
eximio el P. Francisco Suárez y o t ros sabios teó logos , a u n q u e t a rde , 
sin r e su l t ado alguno. E r a ya impos ib l e , a p e s a r de t an tos e s fue r zos 
s i empre l a u d a b l e s , ev i ta r q u e la Reforma rel igiosa es ta l la ra y s iguiera 
su sa t án ica y sangr ienta ru ta . El a t rev ido frai le agus t ino , L u t e r o , no 
fuó m a s q u e el mi se rab le bo ta fuego q u e inf lamó la m i n a ab ie r t a y ca r -
g a d a con los t r aba jos t eneb rosos de los l i b r epensadores . 

La unidad Católica q u e d ó q u e b r a n t a d a , y el e r r o r cont inuó con m á s 
tesón y audac ia , y con t inua aún d e s p u é s d e t an to t iempo t r a s c u r r i d o , pol-
la influencia de las doc t r inas de Jansen io , de Voltaire y d e Rousseau . 

El giro q u e ha t omado la política E u r o p e a y el c u r s o de los acontec i -
mientos en nues t ro s d ías , induce á s o s p e c h a r , q u e s e q u i e r e s e p a r a r la 
Iglesia del Estado, acep tando el l ibre ejercicio de toda c reenc ia rel igiosa. 
¡Ay d e la sociedad si llega el m o m e n t o fatal en q u e el Estado a b a n d o n e 
la Iglesia! ¡Ay de la sociedad si el d o g m a cr i s t iano 110 s i rve de guía á la 
m o r a l , y l as sec tas imperan sin f r e n o alguno! ¡Desgrac iada d e la socie-
dad , r epe t imos , si la in t rans igenc ia y la i n t e m p e r a n c i a también se empe-
ñan en su j e t a r el p rogreso lento y sosegado de la l iber tad h u m a n a ! ! ! 

El Catolicismo s a l d r á , á 110 d u d a r l o , victorioso é ileso en es ta t e -
r r ib le c o n t i e n d a , y el e r r o r y el sof isma d e las e scue l a s mater ia l i s ta y 
pos i t iv is ta , j u n t a s con los l i b r e p e n s a d o r e s , s e r á n comba t idos y ano -
n a d a d o s por la luz d e la v e r d a d , q u e d i f u n d e la Iglesia d e Jesucr i s to . 

Luz de ve rdad que ha visto p a s a r las g e n e r a c i o n e s , h u n d i r s e los 
impe r io s , d e s a p a r e c e r los r e inos , c a m b i a r l as cons t i tuc iones y las for -
mas d e gobie rno , i n u n d a r el m u n d o con lagos de s a n g r e h u m a n a ; pe ro 
que en med io de t an tos d e s a s t r e s y c a l a m i d a d e s ha subsis t ido u n a Cruz, 

q u e v ic tor iosa y r e sp landec ien te ha a m p a r a d o la sociedad p a r a q u e 
e m p r e n d i e r a de nuevo el c amino d e la civil ización. Cruz d i v i n a , e m -
blema del Cris t ianismo, q u e n u n c a p e r e c e r á y q u e viene flotando s o b r e 
las e scue l a s i r rel igiosas de todos los t i empos . 

Los p rob lemas capi ta les q u e e n t r a ñ a n todas las e scue las filosóficas 
a teas , es tán en es tos m o m e n t o s tan ve lados y s e p resen tan tan o scu ros , 
a p e s a r de los p rog resos científicos del siglo XIX, como pud ie ron es ta r lo 
en los t i empos d e Platón y Aristóteles, d e Boecio, Casiodoro y Erígenes, 
de G. d e C h a m p e a u x , Gelberto (Si lves t re II) y San Anse lmo, de San 
Berna rdo , J u a n Rose l ino , Pedro A b e l a r d o , de Averroes, Avicena y Mai-
món ides , d e Alberto el Magno, San to Tomás d e Aquino, Duns Escoto y 
Guillermo d e Ockam y de tantos y t a n t o s sabios como en aque l los siglos 
p re tend ie ron reso lver los . Los p rob lemas ma te r i a l i s t a s , dec imos , s iguen 
tan ignorados é i r reso lubles como es t aban ba jo el imper io de las es -
cue las d e Bacón, Hobbes y Locke ; de Condil lac, Berkeley y H u m e ; de 
Desca r t e s , Ma leb ranche , Redi y Espinoza ; d e Kant , l l ege l , Couss ín , 
Krause , A. Comte ó S p e n c e r . 

La c iencia empí r i ca con t inua con p e r s e v e r a n t e afán en la invest iga-
ción expe r imen t a l h a s t a a l canza r tan susp i r ado m o m e n t o , sin q u e la 
l ibertad h u m a n a e n c u e n t r e obstáculo a lguno en su bri l lante c a r r e r a . 
¡Ojalá a l cance pronto la solución sa t i s fac tor ia de es tos o scu ros p rob le -
m a s ! 

Preciso s e r á p re s t a r n u e s t r a confo rmidad y dob la r hoy po r hoy la 
cerviz á algo q u e e s c a p a de los sen t idos ; preciso s e r á confesar n u e s t r a 
impotencia y r e p e t i r con el g ran Linneo: 'Dios sólo lo sabe todo... He 

leído algunos de estos vestigios al través de las rosas creadas...* El velo 
del mister io con t inua impene t rab le , cub r i endo los g r a n d e s s ec r e to s q u e 
Dios en s u s inexcru tab les des ign ios , t iene recónd i tos en el seno d e su 
incomprens ib l e inmens idad 

Conocer las p r i m e r a s evoluc iones de los pueb los , b u s c a r las pe r -
fec tas ana log ías e n t r e los l ibros del His tor iador sagrado y los descubr i -
mien tos c ient í f icos , e s t u d i a r conc i enzudamen te ba jo sus múlt iples fases 
los p rogresos de la h u m a n i d a d d e s p u é s del Cr is t ianismo, p r e s e n t a r un 
c u a d r o fiel de los p r o b l e m a s científicos en el e s t ado d e n u e s t r a ac tua l 
civilización p a r a d e m o s t r a r , q u e en t r e la Religión catól ica y la c iencia 
expe r imen t a l no h a exist ido ni pueden exist i r confl ic tos; d a r á c o n o c e r 
po r medio d e la h i s to r i a , d e la filosofía idealista y empí r i ca , de la cr í -
t ica y de la s a n a obse rvac ión , las luchas y con t rove r s i a s sos t en idas 



d u r a n t e e s t a s d i fe rentes evoluc iones de la h u m a n a intel igencia, desco -

r r e r el velo con que se c u b r e n en n u e s t r o s d í a s todas las s e c t a s p a r a 

. f u é m a l d i c e A fln h i j o . 

despres t ig ia r al Catolicismo, s a c a n d o d e ia t u m b a ideas e r r ó n e a s y so -

f ismas t a n t a s veces comba t idos v ic to r iosamente en a n t e r i o r e s t i empos , 

hac iendo que la ciencia expe r imen ta l s i rva de e s c u d o á su r e f inada 

ma l i c i a , p a r a explo ta r á los c rédu los ba jo la espec ta t iva d e un positi-
v ismo r e p u g n a n t e ; a p r e c i a r con exact i tud los a rd ides d e u n o s , las su -

D i s p e r s i ó n d e l o a p u e b l o s . 

t i lezas d e o t ros y los engaños y s u p e r c h e r í a s d e m u c h o s , es tab lec iendo 
h ipó tes i s , p r e sen t ando teor ías más ó m e n o s ingeniosas sobre el origen 
de la T i e r r a , su ant igüedad r e spec t iva , la au to r idad de los libros del 

fi—TOMO I . 



XLIT DIOS, LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD 

His tor iador s a g r a d o , a c e r c a la v ida y la o rgan izac ión , la evolución y 
el t r an s fo rmi smo has ta a l canza r al h o m b r e ; s o b r e las leyes q u e gobie r -
n a n al Universo y las f u e r z a s q u e r igen á la m a t e r i a , las q u e son p ro -
pias del esp í r i tu y las q u e co r r e sponden á la r i q u e z a , al t r aba jo y al 
equilibrio soc ia l , e tc . , e tc . , son las cues t iones q u e nos p r o p o n e m o s es-
tud ia r en e s t e l ib ro . 

Hoy po r hoy , q u e la genera l idad b u s c a con afán la l e c tu r a de l ibros 
b a s a d o s en es tud ios se r ios y c o n c i e n z u d o s ; hoy q u e h a n perd ido el 
al iciente q u e en o t ros d í a s tuv ie ran las p roducc iones l igeras y d e m e r o 
pasa t i empo , p a r a engo l fa r se en aque l l a s que á la p a r q u e i lus t ran 
r e c r e a n , nos pa rece q u e nues t ro t r aba jo s e r á , sin d u d a , d e ut i l idad y 
p rovecho p a r a a t e n u a r el efecto q u e haya podido p roduc i r el en tu s i a smo 
del momento , s o b r e todo, en los j ó v e n e s que , a t r a ídos por la n o v e d a d , 
leen con avidez cuan to t iene re lac ión con el d o g m a católico, y con f r e -
cuenc ia se ven a t ra ídos po r los libros q u e con m a r c a d a intención ó con 
el m a y o r desen fado , comba ten las v e r d a d e s r e v e l a d a s en la relación mo-
saica , l a t radición his tór ica y los f u n d a m e n t o s de la Religión de Cristo. 

No e s nues t ro á n i m o comba t i r con detención las doc t r inas q u e 
os tentan e s t a s e scue las a t e a s ; t ampoco v e n i m o s á de fende r espec ia les 
h ipó tes i s ni m a r c a d a s teor ías . No nos c o n s i d e r a m o s con los conoc i -
mientos suf ic ientes p a r a t a m a ñ a e m p r e s a . Nos p r o p o n e m o s ú n i c a m e n t e 
e s tud ia r los p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s del ma te r i a l i smo y pos i t iv ismo 
c ient í f icos , an t e s p l a n t e a d o s , po rque con ellos se p r e t ende a t a c a r los 
dogmas del Catolicismo p a r a a c a b a r de u n a vez con n u e s t r a s ac ro san t a 
Religión". La maled icenc ia y el espír i tu d e sec ta no t i tubean en los 
medios por in justos y e x a g e r a d o s q u e s e a n , si con ellos cons iguen 
alguno de los diabólicos fines q u e se proponen en su ex t r av i ada f a n t a -
s ía . No c o m p r e n d e m o s el exclus iv ismo, la v a n i d a d , el orgullo y h a s t a 
la t e rquedad d e muchos sabios c o n s a g r a d o s á las c iencias f í s i co-na-
tu ra l e s sos t en iendo una c r u z a d a inconvenien te y funes t a con t r a la 
Revelación Divina y la Fe catól ica. 

La de fensa del Catolicismo, si e s que su p u r a y s a g r a d a d o c t r i n a 
t i ene neces idad de se r d e f e n d i d a , 110 está hoy día exc lus ivamen te en la 
es fe ra de las c iencias metaf í s icas y teológicas. Se halla más pr incipal-
m e n t e en el dominio de las c ienc ias exac t a s f ís icas y na tu ra l e s . Bien 
lo c o m p r e n d i ó el i lus t rado p resb í te ro Sr. D. Miguel Sánchez en su obra 

INTRODUCCIÓN X L U I 

in t i tu lada Cursus Theologice dogmaticce, pub l i cada en Madrid en 1874, 
c u a n d o se o c u p a , si bien de un modo super f ic ia l , del d a r w i n i s m o y de 
o t ras impor tan tes y g r a v e s cues t iones científ icas q u e , al p a r e c e r , son 
e x t r a ñ a s de los es tudios abs t r ac tos y en pa r t i cu l a r d e los teológicos. 
En es ta c lase d e conocimientos empí r icos s e r á d o n d e noso t ros amplie-
mos u u e s t r o s c o n c e p t o s , p a r a d i luc idar l as cues t iones pa lp i t an tes de la 
p r e s e n t e época . 

No t e n e m o s la d icha de se r t eó logos ; h e m o s consag rado n u e s t r a 
vida á las c ienc ias e x a c t a s , f ís icas y n a t u r a l e s , y en e s t e t e r r e n o 
t r a t a r e m o s es ta cues t ión g r a v e y t r a s c e n d e n t a l , auxi l iados de la historia 
y del c r i te r io filosófico. Sabios y e rud i tos catól icos s e h a n o c u p a d o con 
g ran éxito en da r á c o n o c e r la a r m o n í a y per fec to a c u e r d o en t r e la Fe 
o r todoxa y la r azón . 

Al d e s a r r o l l a r tan compl icado p l a n , tal cual lo t enemos conceb ido 
y e s tud iado , lo h a r e m o s con la imparc ia l idad prop ia d e nues t ro 
c a r á c t e r , p r o c u r a n d o ev i t a r aquel los escol los y ba j íos d o n d e s e han 
es t re l lado m u c h o s h o m b r e s e m i n e n t e s , q u e ba jo o p u e s t a s b a n d e r a s , 
mil i taron en los e s tud ios de la Religión, de la moral , d e la filosofía, del 
d e r e c h o y d e los f enómenos de la na tu ra leza . 

Y si bien e s c ier to , q u e n u e s t r a m a n e r a de desenvo lve r el lema 

propues to , a b r a z a u n a extensión de los h u m a n o s conoc imien tos quizá 
más lato de lo que al pa r ece r p u d i e r a exigirse y se c r e a n suf ic ientes , 
b u s c a r e m o s en r econoc idas au to r idades las op in iones a c e p t a d a s por la 
Iglesia ca tó l i ca ; po r q u e c o n s i d e r a m o s como un d e b e r d e conc ienc ia 
e s tud ia r la cues t ión ba jo t o d a s las fases científ icas y con tes ta r á los 
enemigos del Catolicismo con los mi smos da tos s a c a d o s de la h is tor ia , 
de la filosofía y de las c ienc ias expe r imen ta l e s y d e obse rvac ión . Gene-
r a lmen te se dice, que ios e s tud ios prác t icos de las c iencias f ís ico-natu-
ra les l levan en sí un c a r á c t e r e senc i a lmen te mater ia l i s ta . E r ro r funes to 
q u e t r a e en pos d e sí s i s t emas a b s u r d o s , q u e d e g r a d a n al h o m b r e y 
a m e n g u a n su d ign idad . 

Lejos d e noso t ros ese s i s t ema dec lamator io q u e usan c ier tos a u t o r e s , 
q u e sue len confund i r la c á t e d r a con el l ibro, ó el púlpi to con la confe-
r enc i a , a p o s t r o f a n d o á sus con t r a r io s y l a n z a n d o s o b r e ellos toda c lase 
d e dicter ios y p a l a b r a s inconven ien tes ó mal sonan tes . P a r a pa ten t izar 
y c o m b a t i r el e r ro r , p a r a da r á conocer los p rogresos y ade lan tos d e que 



la h u m a n i d a d es d e u d o r a al Catolicismo, no e s necesa r io pe rde r el 
ap lomo ni o lv idar la p rop i a d ign idad . Para n u e s t r o s ju ic ios y a p r e c i a -
c iones in t e r roga remos á la conc ienc ia de los p u e b l o s , á s u s t eogonias 
y á s u s s i s t emas filosóficos; b u s c a r e m o s en la h i s tor ia las p r u e b a s 
c l a r a s y ev iden tes de las op in iones q u e s u s t e n t a m o s ; p e d i r e m o s regis -
t r a r s u s a rch ivos y h a s t a sus l eyendas y t r ad i c iones , y e n t r a n d o con 
t emor y s i empre con r e s p e t o en el templo de las c i enc ias exac t a s , 
f ís icas y n a t u r a l e s y en el de la biología y an t ropo log ía , p r o c u r a r e m o s 
d e s v a n e c e r los p r o b l e m a s y t e o r e m a s q u e son el f u n d a m e n t o d e las 
e scue las mater ia l i s ta y pos i t iv i s ta , d o n d e e n c u e n t r a n sus a d e p t o s las 
bases s o b r e que es t r iban los con/Hclos q u e ven e n t r e la Religión católica 

y la ciencia. Todo con la m e s u r a y dignidad prop ia de aque l que h a 
c o n s a g r a d o casi toda su v i d a al es tud io , y los me jo re s y c o n t i n u a d o s 
años de su ex i s t enc ia , al P r o f e s o r a d o oficial. El lector no e x t r a ñ a r á 
que , bien á pesa r nues t ro , t e n g a m o s a lguna vez q u e a c l a r a r , a p o y a d o s 
en au to r idades de la c i enc ia t eo lóg ica , a lgunos t e o r e m a s c o m b a t i d o s 
v ic to r iosamente en o t r a s é p o c a s ; pero q u e en nues t ro s d í a s han r e a -
parec ido con s in ies t ra i n t enc ión , tal vez , p a r a ena l t ece r a l g u n a sec ta 
con de t r imen to del Catol icismo. 

Y al reso lver con la c iencia expe r imen t a l po r gu ía los t e o r e m a s y 
p r o b l e m a s de la misma ciencia experimental, en n u e s t r o concep to equi-
vocados ó exagerados , c o n t r a r i o s á los dogmas catól icos, p r o c u r a r e m o s 
poner los al abrigo de toda objeción y de la cr í t ica a p a s i o n a d a . Desva-
necidos aquel los e r r o r e s y resue l los los p r o b l e m a s y t e o r e m a s en 
d i f e ren te sent ido , q u e d a n sin va lo r a lguno las c o n s e c u e n c i a s q u e d e 
ellos se han deduc ido , y d e m o s t r a d o á la v e z , q u e los p r e t e n d i d o s 
conflictos en t r e la Religión catól ica y la c iencia no han exis t ido, ni 
exis ten a h o r a ni m u c h o m e n o s exis t i rán en lo suces ivo . La r azón y la 
fe, la c iencia y la revelación t i enen un mismo o r i g e n ; p rov i enen de la 
Omnipotenc ia de Dios. 

El lector c o m p r e n d e r á , sin es fuerzo a lguno, q u e e s t e l ibro se h a 
escr i to con ínt imo convenc imien to , sin presión d e nad ie , y, sobre lodo, 

sin enca rgo ni comisión espec ia l ; y las doc t r inas en él ve r t idas se 
hallan a r r a i g a d a s en n u e s t r a a l m a hace muchos a ñ o s , c o m o p r o d u c t o 
d e es tud ios ser ios y r epe t i dos , así en las c ienc ias filosóficas c o m o en 
las exper imenta les y de o b s e r v a c i ó n . 

Hemos dividido nues t ro t r aba jo en dos p a r t e s : en la p r imera r e c o -
r r e m o s los p rog resos de la h u m a n i d a d h a s t a n u e s t r a é p o c a , si bien á 
g r a n d e s r a sgos y ba jo un pun to d e vista gene ra l ; d a n d o á c o n o c e r la 
h i s to r ia , teogonias y e scue las filosóficas de los pueblos an t iguos y los 
ade lan tos d e las c ienc ias exac t a s y n a t u r a l e s en s u s d i fe rentes manifes-
t ac iones , c u a n d o adqu i r i e ron c a r t a de na tu ra l eza . La idea de Dios en 
la h u m a n i d a d , el Or iente , l a Grec ia , l as conqu i s t a s de Alejandro, su 
inf luencia en la civilización o r i en t a l , el r e i n a d o de los Ptolomeos y su 
f a m o s a bibl io teca , Roma h a s t a la i r rupc ión de los b á r b a r o s , el Cristia-
nismo y su p ropagac ión , los Santos P a d r e s y la e s c u e l a Ale jandr ina , el 
Catolicismo, Mahoma y sus s e c u a c e s , su invasión y pe rmanenc i a en 
E s p a ñ a has t a la total expuls ión por los Reyes que d e s p u é s se l l amaron 
Católicos, la Edad m e d i a , la lucha con el Papado , los escolás t icos , el 
Renacimiento , l a c iencia m o d e r n a y el siglo XIX, cons t i tuyen doce c a -
pítulos con los c u a l e s p r o b a m o s del modo mas comple to y sa t i s fac to-
r io, q u e entre la Religión católica y la ciencia no ha habido conflicto 

alguno. 

La s e g u n d a pa r t e cons t a de ocho c ap í tu los , y t ienen po r obje to 
r eba t i r los p r inc ipa les p r o b l e m a s y t e o r e m a s científicos de las dos 
m o d e r n a s e scue las mater ia l i s ta y posit ivista. La fue rza vital , la gene ra -
ción e s p o n t á n e a , el a l m a y el ce lebro , la Religión r e v e l a d a y la c iencia 
e x p e r i m e n t a l , la geología y la pa leonto logía , la evolución y el t r a n s -
fo rmismo , las exagerac iones^ de la e scue la p reh i s tó r i ca , la pe r f ec t a 
ident idad en t r e la revelac ión y la c i enc ia , la an t igüedad (del g lobo de 
la T i e r r a , el h o m b r e . . . e tc . , e tc . , son o t r a s t an tas cues t iones q u e s e 
es tud ian con imparc ia l idad y exac to cr i ter io , b u s c a n d o en los a r ch ivos 
d e la h is tor ia na tu ra l , de la física y d e la q u í m i c a , . e n la geología y en 
la pa leonto logía , en la an t ropo log ía , biología y a n a t o m í a c o m p a r a d a , y 
en c u a n t o s conocimientos s e dividen hoy los e s tud ios expe r imen ta l e s y 
d e o b s e r v a c i ó n , p a r a p o d e r deduc i r como ú l t ima c o n s e c u e n c i a , q u e , 
entre la Religión católica y la ciencia, no ha habido conflicto alguno 

que lamentar, ó b i en , que los conflictos de Draper, y los problemas del 

materialismo y positivismo modernos, quedan destruidos por las leyes de 

la ciencia experimental. 

El Epilogo r e s u m e todos es tos capí tu los á ideas m á s c o n c r e t a s ; con 
las cua les se ve, q u e con efecto h a n q u e d a d o desvanec idos aquel los 



p r e t e n d i d o s conf l i c tos y c u l m i n a n t e s e r r o r e s . No l i e m o s d a d o i m p o r -

t a n c i a a l g u n a á c i e r t o s c o n c e p t o s p r o p a l a d o s p a r a s u b l e v a r á los 

h o m b r e s d e d i c a d o s á la c i e n c i a , a u n q u e s e p a r a d o s de l g r e m i o d e la 

Iglesia c a t ó l i c a . C r e e m o s d e n t r o d e n u e s t r a c o n c i e n c i a , q u e p o r m á s 

q u e el m a t e r i a l i s m o y el p o s i t i v i s m o h a g a n c u a n t o s e s f u e r z o s les s u -

g i e r a su a u d a c i a y a t r e v i m i e n t o , n o p o d r á n d i v o r c i a r la Iglesia d e J e -

suc r i s to del e sp í r i tu Catól ico e n t r a ñ a d o en l a s s o c i e d a d e s m o d e r n a s . 

Á la v e r d a d q u e m á s i n t e n c i o n a d a s e s t a s e s c u e l a s q u e los f i lósofos y 

e n c i c l o p e d i s t a s del p a s a d o siglo, s e p r e s e n t a n a h o r a a t a v i a d a s con el 

m a n t o a u g u s t o d e la n a t u r a l e z a y con u n l e n g u a j e h ipóc r i t a y s e d u c t o r . 

Si n u e s t r o t r a b a j o c o r r e s p o n d e al s e n t i m i e n t o q u e i n s p i r a á los 

c a t ó l i c o s , q u e f o r m a n casi la to ta l idad de l p u e b l o E s p a ñ o l ; si h e m o s 

s a b i d o i n t e r p r e t a r s u s d e s e o s y a s p i r a c i o n e s , s e p a r á n d o n o s d e l e s p í r i t u 

d e p a r t i d o y d e la i n t r a n s i g e n c i a , q u e r e c h a z a el Ca to l i c i smo; si h e m o s 

s a b i d o d i s i p a r el e r r o r y el s o f i s m a d e s v a n e c i e n d o la d e n s a n u b e 

a c u m u l a d a p o r el m a t e r i a l i s m o y e l p o s i t i v i s m o c ient í f ico s o b r e los 

s e r e n o s h o r i z o n t e s d e la Iglesia ; si c o n s e g u i m o s r e s t a b l e c e r l a t r a n q u i -

l idad y la c a l m a e n el c o r a z ó n d e los f e r v o r o s o s c r e y e n t e s d e l a 

d o c t r i n a d e J e s u c r i s t o ; si h u b i é r a m o s l l e n a d o , en fin, la mis ión q u e 

nos i m p u s i m o s a l e s c r i b i r e s t e l i b ro , c o m b a t i e n d o con la c i e n c i a los 

e r r o r e s d e b i d o s á l a s f a l sas ó e x a g e r a d a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e los p r in -

c ip ios d e la m i s m a c i e n c i a , d e m o s t r a n d o á la vez q u e los e s t u d i o s 

e x p e r i m e n t a l e s no son a n t i t é t i c o s á los d o g m a s c a t ó l i c o s , ni e n los 

p r o g r e s o s c o t i d i a n o s q u e se r e a l i z a n , s e r e c h a z a n s u s s a n t o s m i s t e r i o s , 

ni m u c h o m e n o s el Catol ic ismo o p o n e d i f i cu l t ades á su d e s a r r o l l o y 

s u c e s i v o d e s e n v o l v i m i e n t o , d e j a n d o i n c ó l u m e l a Religión r e v e l a d a y 

los p r e c e p t o s d e los s a n t o s E v a n g e l i o s , n o s c o n s i d e r a r e m o s d i c h o s o s 

y s e g u i r e m o s con p e r s e v e r a n c i a n u e s t r o s t r a b a j o s é i n v e s t i g a c i o n e s , 

d a n d o g r a c i a s á üios, a u t o r d e todo lo c r e a d o , p o r los bene f i c io s q u e 

á n u e s t r a e d a d a v a n z a d a (1) n o s d i s p e n s a t o d o s los d í a s . 

(1) Setenta años. 

D I O S , LA N A T U R A L E Z A I LA H U M A N I D A D 

CAPÍTULO I 
I D E A D E D I O S E N L A H U M A N I D A D 

La idea cJc Dios está encarnada en todas las razas del re ino hominal ,—Los A r y a s . — E l Oriente es el origen de las ins t i tuciones 
humanas.— La idea religiosa.—El Penla léuco .—La Revelación á Moisés establece u n cullo y una nacionalidad. — La India . 
— Los f ragmentos d e un poema caldeo.—Los Vedas según el Sr . M. N. Houillet. — L a impiedad y el ateísmo. — La Ulosoria 
no lia de confund i r se con la Religión. —Los hebreos conservan sus tradiciones á t ravés de las v ic i s i tudes .—Se pierde la 
unidad de Dios.— Decadencia V ru ina .—(¡ rec ia .— Los senados aristocráticos. — llcsio»lo y Homero.— El polileismo. — Los 
legisladores y los filósofos.— Las dos esencias dinámica y mecánica .—Pltáaoras y su escuela. —Los elcáticos, los a tomis tas 
y los solistas.—Sócrates, los cínicos, los ctrenáicos y los cscépticos.—l' latón y los académicos.—Aristóteles y los peripatét i-
cos .—Conclusión. 

' XISTE en la conciencia h u m a n a una filosofía racional que , 
por criterio propio, dis t ingue lo finito de lo inf ini to , y á 
su manera sabe buscar la relación que encadena lo con- ' 
t ingente con lo necesario, lo objetivo con lo subje t ivo. 

Nada hay m á s grandioso y trascendental , que estu-
diar la h u m a n i d a d en su historia, para convencerse que 

^ t t en todas las edades, en todos los tiempos, aún de aque-
llos que apenas se conservan pálidos recuerdos, se descubre en el 
hombre u n a idea fundamenta l , que domina y embarga todo su ser 
y está encarnada en las dis t intas razas que const i tuyen el re ino 
hominal . Esta idea pr imera en t r aña u n a verdad e terna, de la cual 
e m a n a n natural y lógicamente todas las verdades, es u n a idea que 
las envuelve todas, que las absorbe, condensa y resume dent ro de 
su subl ime esencia. 

El hombre de los desiertos, el p á m p a n a de los bosques , el es-
quimal y el hotentote; el que anida en los ardientes arenales de 
Africa, donde la civilización j a m á s ha penetrado, aquel que vive 

1 en los hielos polares, ó el que tiene su morada en los abrasados 
c l imas de los trópicos; el in forme patagón, el estúpido perchera y el horroroso 
antropófago de la Nueva Zelanda, entregados á sus inst intos natura les , impulsa-



dos por su propia conciencia, se hallan poseídos de un resplandor celeste, y 
sm discutir, sólo por una intuición purísima, ven lo incondicional, aceptan 
unánimes y sin controversia lo infinito, y acatan y respetan á lo ÚNICO. 

La humanidad percibe dentro de sí un sentimiento misterioso, donde ne-
cesariamente « e n e á refundirse lo heterogéneo ante la gran realidad que or-
dena e impera en el mundo fenomenal, ante el gran lodo que lo abraza todo y 
lo representa todo en la más perfecta identidad y armonía, para explicar lo 
múltiplo por lo simple, lo vario por lo sencillo, lo compuesto por lo elemental, 
lo finito por lo infinito. La idea eterna reside en el SÉR que representa la ver-

dad misma, de quien deriva la verdad de todo cuanto existe y se percibe fuera 
de El: Dios. 

La idea de Dios y de sus atributos se halla en el orden intelectual absoluto, 
y en el orden de todos los seres. Es una idea eterna y subsistente, porque es 
la verdad pura é inmaculada, que el hombre conoce por sí mismo, que está en 
su conciencia y adquiere por su razón y propio criterio. Nadie se lo ha dicho 
m explicado, nadie se lo ha hecho concebir ni comprender ; y, sin embargo, 
siente en el fondo de su alma una inspiración dominadora que le arrebata y le 
dice: ¡Hay un CREADOR!... Una voz constante que le grita: ¡Hay u n a Provi-
dencia! . . . Por todas partes el hombre se halla en estrechas relaciones con 
Dros, que dirige su espíritu, ennoblece su corazón, fecundiza su lenguaje y 
enaltece su culto. 

La crítica podrá presentar sus argumentos, la suspicacia sus sarcasmos y 
la malicia y el error sus epigramas ; pero la naturaleza propia y peculiar al 
ser humano, admite una creencia fundamental que la razón acepta con aplau-
so. Las maravillas de la creación que admiramos á cada instante en todas las 
esferas, ya en la superficie como en las entrañas de la tierra, asi en las pro-
fundidades de los mares, donde pululan mil generaciones de seres microscó-
picos, como en las altas regiones de la atmósfera, en las que se agitan y viven 
infinidad de organismos poligástricos, ó en la inmensidad misteriosa* de los 
cielos, en cuyo espacio giran y se mueven en constante armonía un s innúmero 
de soles y de mundos, la imagen de un CREADOR providencial, domina v em-
barga todos nuestros sentidos y arrebata, todo nuestro sér; es. por decirlo así. 
u n a idea que nace con nosotros. 

¿Qué representan sino en las antiguas teogonias el Zeus y el Brahma de 
los h indus orientales, el Zervane-Akerene de los persas y el Kokpiak de los 
asirlos? ¿Qué era el Pironí de los egipcios, el Budha de los habitantes del 
Ganges y el Chang-Ti de los chinos? ¿Y el Alfader de los escandinavos, el 
Aar-Toiou de los hijos de la Siberia y el Bielbog que adoraban los primitivos 
eslavones, qué cosa indica más que el SÉR infinito, creador de todos los mun-

dos? ¿No nos dicen los que descubrieron las dos Américas, que en la Isla 
Española se veneraba á Dios omnipotente con el nombre de Alabeira, en el 
Perú con el de Punchao y en Méjico bajo la subl ime idea de la unidad abso-
luta y suprema? Entre los pueblos primitivos se observa que , cualquiera 
que sea su situación geográfica, todos tienen las mismas creencias fundamen-
tales. el mismo sistema teogónico, idénticas impresiones morales é iguales 
fines para la vida. 

¿No reconocen las tribus de la Australia un espíritu del bien llamado 
Coyan y otro del mal que distinguen con el nombre de Potoyan? Nadie osa-
ría negar que el linaje humano ha creído siempre en un Dios eterno, creador 
y conservador omnipotente. 

Si la idea de Dios se halla encarnada en la humanidad por u n a intuición 
purísima, si es un sentimiento unánime de todos los pueblos y de todas las 
razas, si es un atributo especial y característico del hombre, ¿por qué buscar 
en las doctrinas cuestionables de las diferentes escuelas filosóficas, debidas al 
humano progreso y en los adelantos engañosos de las ciencias experimentales 
y de observación, datos y manifestaciones para negar aquellas santas creencias 
universales, ó al menos despertar la duda, siquiera sea pasajera ó provisional? 
¿Pues qué, acaso, la obra maravillosa de los seis días bíblicos que compren-
den la creación de la luz. de los elementos materiales, de los cuerpos terrestres 
y celestes, de las plantas, de los animales y del hombre, no es una prueba 
irrecusable de su existencia, de su poder, de su amor inefable y de su gran-
deza ? ¿ Por qué este empeño temerario en negar las Causas primeras y finales, 
buscando en el acaso la explicación de las leyes que rigen al mundo feno-
menal? ¿Por qué se relega la Metafísica como perjudicial é inútil , haciendo 
que todo dependa de la materia y de la experimentación ? Todos los pueblos 
de la tierra acatan y se prosternan ante una Divinidad incomprensible, que 
dirige el imperio del Universo, regula las fuerzas naturales exteriores é inte-
riores del mundo que habitamos, y es el juez supremo de las acciones huma-
n a s : y las repetidas y constantes impresiones físicas de la naturaleza, con 
todos sus misteriosos accidentes y metamorfosis, elevan por grados el senti-
miento á las inspiraciones religiosas, puras y espirituales, como el alma qué 
las concibe. 

Grande, majestuosa, levantada y omnipotente, es la idea que de Dios han 
formado todos los pueblos. Es el pensamiento subl ime y elocuente que se halla 
encarnado en la humanidad. Inmensidad incomprensible, infinito en el espacio 
y el tiempo, sin pasado, presente ni futuro, increado y eterno: que dicta leyes 
á la creación para que la tierra, los planetas, los cometas y cuanto existe y puede 
abrazar el universo pancósmico, obedezcan sumisos dentro de su esfera de ac-

1—TOMO I. 



ción. ofreciendo á las generaciones esa armonía constante é invariable, ese or-
den fijo y permanente que jamás se perturba, y que todos admiramos. 

Los sabios y los eruditos convienen generalmente en que los Arvas fueron 
la raza humana más antigua de cuantas se han dado á conocer hasta hoy en 
los anales de la humanidad. Pueblo que ocupaba la parte más remota del Asia, 
á quien deben su origen los h indus y los persas, y que poseía un lenguaje es-
pecial y perfecto, del cual derivan el samcril y el zend. 

Sus emigraciones se extendieron por el Egipto, la China y otros países, re-
conociéndose también entre los germanos y aún entre los vetustos pueblos de 
Méjico y el Perú. 

Estas primeras sociedades proclamaron la unidad de Dios; empero, una 
tribu salvaje de la India, olvidando la civilización arvana, aceptó un grosero 
fetiquismo, que bien pronto fué derribado* por sus mismos hermanos, como 
creencia contraria á la que había admitido aquella primitiva civilización. 

¿Y no sería posible, siguiendo las investigaciones de ilustres asiriólogos. 
que los mismos pueblos aryas y semitas proviniesen de otro más antiguo, des-
conocido ó ignorado hasta ahora, y que se le ha designado con el nombre de 
acadio ? Buscadlo, dicen estos sabios, en las llanuras de Sanaar y allí lo en-
contraréis con sus signos y caracteres cuneiformes, con sus ciencias rudimen-
tarias, sus oficios mecánicos v sus artes y con sus emblemas religiosos, que 
se extienden á la raza turania. Buscadlo también en la Persia y en la Arme-
nia; entre las tribus del Norte de Altay, en las vertientes del Cáucaso y en las 
mesetas del Tibor. 

« Por su cul tura, dice el R. P. Eduardo Llanas en su erudita Conferencia 
pronunciada en la iglesia de Nuestra Señora de 1a. Merced de Barcelona el 14 
de abril de 1878, fué influida la pr imera cultura de los Brahmanes, y de su 
civilización sacaron los principios elementales los turanios de las regiones 
orientales.» Y un poco más adelante, añade el ilustre orador: «Los autoch-
thones de las razas helénicas, los aborígenes de las razas latinas, no eran, en 
sentir de esos etlmólogos, mas que tribus turanias del pueblo acadio.)) 

En vano nos dirán que se conocen tribus, y a ú n regiones, donde se carece 
de toda ilustración — como aseguraba el R. P. García hace dos siglos — p u e -
blos, dicen, que desconocen la idea de un SÉR supremo, que no tienen religión 
ni culto, que les falta en su dialecto una palabra, un signo, un modo ó ma-
nera de manifestar y dar á conocer la simple noción de Dios. Pueblos, en fin, 
en los cuales no se descubre sentimiento alguno de pudor, de virtud ni de 
moralidad.. . Sea en buen hora, si con ello el materialismo y el positivismo 
científico prueban que no se conocen ideas innatas; que tal parecen ser sus 
tendencias y extraordinarios esfuerzos. 

Acumúlense nombres, señálense localidades y regiones apenas conocidas, 
dénse á luz pueblos ignorados con extrañas posiciones geográficas, cuyos ex-
ploradores describen casi siempre superficialmente; para nosotros, todo ello 
demostrará la carencia de verdaderos estudios, reiteradas observaciones y 
constantes experiencias, practicadas con fe científica y con un criterio exento 
de pasiones mezquinas y no concebido para un fin determinado. Así vemos 
que los habitantes de la isla de Kingsmil tienen, á su manera, cierta religión, 
que, tal vez, no se ha apreciado cual corresponde; que los hotentotes adoran 
á un dios bueno y otro malo ; que los Karens son ateos; que unos celebran y 
divinizan á su rey, como los negros de Oucanyama y los cafres ; que otros 
r inden culto á la libertad, y en todos se halla algo de religioso, que el orgullo 
é impaciencia del sabio no ha podido ó no ha querido apreciar. Los señores 
Livingstone y Ale. d'Orbigny han manifestado que la raza del Africa meridio-
nal reconoce la existencia de Dios y de la vida fu tu ra ; que los americanos 
más salvajes, aquellos que viven en el fondo de los seculares bosques de las 
orillas del Amazonas, y los hombres que ocupan las islas de la Polinesia y 
las tribus de la Australia, todos admiten la creencia de un espíritu superior 
ó la de seres que se elevan sobre la tierra, y profesan inspiraciones religiosas 
que constituyen una verdadera teogonia. 

Es innegable que en aquellas inteligencias latentes se descubre la idea santa 
y sublime de la DIVINIDAD. Respetamos, como el que más, la intención antro-
pomórfica del señor Feuerbach, lo mismo que las excentricidades del señor 
Golbe, convencidos, como estamos, que su ateísmo pasará por nuestra gene-
ración sin resultado alguno, como han pasado tantos otros que recuerda la 
historia con sentimiento y dolor. El hombre que no conoce á Dios, j amás al-
canzará una educación sólida, ni una civilización estable y progresiva. 

El ateísmo se ha proclamado por alguna escuela moderna, que, audaz é 
impotente, ha pretendido luchar contra Dios. El señor de Quatrefages en nues-
tros días ha dicho con elocuente lenguaje: «He buscado el ateísmo entre las 
razas humanas más inferiores y entre las más elevadas; pero no lo he hallado 
en parte alguna, sino individualmente ó en escuelas más ó menos restringi-
das , como se vió en Europa en el pasado siglo: el ateísmo no se encuentra 
sino errático.» 'L'Espece humaine, 1877). 

La solución de este problema trascendental, entraña el porvenir de la hu-
manidad, y DIOS, en su poder infinito y sabiduría inagotable, ha dado leyes al 
Universo; leyes inmutables que n ingún filósofo ni naturalista, cualquiera que 
sea la escuela, á que pertenezcan, pueden alterar, modificar, suspender ni des-
truir . 

«Si Dios no existiese, ha dicho el R. P. Cornoldi, la Religión cristiana sería 



una superstición, una mentira, un atentado á la libertad moral, u n a tortura 
para el hombre que le obliga á sacrificar á menudo sus afecciones...» La 
existencia del hombre físico, prueba la existencia de Dios; y estamos en pleno 
derecho de decir con el filósofo cristiano: Yo existo, luego Dios existe. 

En el Oriente se hallan, pues, los faros que han i luminado á la humanidad 
en las primeras etapas de su desarrollo moral é intelectual. Allí está la nueva 
cuna de las razas más antiguas de cuantas pueden reconocer y presentar los 
anales del linaje humano. Ellas fueron las civilizadoras de aquellas vetustas 
sociedades, que se irradiaron por la faz de la Tierra, para cumplir el precepto 
sagrado impuesto por Dios después del espantoso cataclismo, que nos recuerda 
la historia de todos los pueblos. Entonces el hombre contempló los grandes y 
sublimes cuadros de la divina creación, los sorprendentes y extraordinarios fe-
nómenos que se realizaban en la naturaleza y comenzó á conocer las primeras 
leves impuestas por la omnipotencia de un SÉR increado sobre la materia bruta 
é inanimada. El espíritu humano abatido y anonadado entre la inmensidad de 
tan maravillosos portentos, dobló humilde la cerviz y postrado oró al pié del 
Tabernáculo. 

El hombre en la infancia de la pr imera sociedad y siguiendo los impulsos 
de la naturaleza y de su actividad, debió ser pastor. Más tarde se dedicó á la 
caza y á la pesca, luégo al cultivo de la tierra, y, por último, empuñó las he-
rramientas del obrero. De la sombra de corpulento árbol, pasó á construir una 
choza, la cual cambió en casa, y andando los tiempos y correspondiendo á las 
exigencias de la familia y de esta tosca y rudimentar ia civilización, tomaron 
origen las aldeas, los pueblos, las ciudades y hasta las nacionalidades, como 
nos enseña la Revelación lüblica. Los tiempos prehistóricos de la humanidad 
sobre la Tierra, serán siempre un manantial inagotable de dudas y suposicio-
nes gratuitas, cuando el sabio pretenda buscar sus datos y cronologías, sepa-
rándose del Legislador hebreo. 

En el lenguaje de las primeras sociedades humanas , dicen algunos sabios 
indianistas, se ha reconocido la palabra Zeus. 

Esta palabra en sánscrito representa la idea de Dios por excelencia, en 
quien se reconocen todos los atributos del SÉR supremo. De aquí hacen derivar 
el Theos de los griegos y el Deus de los latinos. Etimologías, en verdad, m u y 
ingeniosas de ciertos eruditos, que en nuestro juicio pueden aceptarse sin es-
crúpulo. 

Sin embargo, en el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, la idea de Dios se 
manifiesta con la palabra hebrea Jehovdh, y, por cierto, nos parece un poco 
aventurado hacer derivar el Jehováh de los hebreos, del Zeus sánscrito de los* 
h i n d u s ; necesitándose para ello una interpretación forzada y la supresión de 
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la última sílaba hebraica. Y todo ¿para qué ? Para sostener que la civilización 
egipcia tuvo su origen en la India. No sin razón se han llamado á estas afir-
maciones delirios indianistas del señor L. Jacolliot. 

Y cosa notable y sorprendente, según la extravagante opinión de este 
orientalista, cuando dice q u e : «La revelación india, que proclama la forma-
ción lenta y gradual de los mundos, es, entre todas las revelaciones, la única 
que se halla en perfecta armonía con las ¡deas de la ciencia moderna.» 

Según esto, los estudios realizados por infinidad de hombres ilustres, al 
través de repetidos siglos y generaciones, son nulos y de n ingún valor, porque 
nada dicen á l a humanidad ac tual ; pues todo, absolutamente todo, como con-
signa este profesor, se sabía en la primitiva India. 

Nadie nos podrá negar que la moribunda hipótesis de la evolución y el • 
transformismo ha tenido un defensor eficaz en el señor Jacolliot, que ha bus-
cado su origen nada menos que en los Vedas. ¿Y qué dirá ahora este sabio, 
cuando haya visto que la tan decantada evolución es una quimera, ó u n a ilu-
sión científica ? ¿ Cómo compaginará la ciencia evolutiva de los h indus y la 
formación gradual y lenta ele los mundos, con los progresos que han demos-
trado tan gratuitas suposiciones? 

¿ Queréis daros razón cierta de la n inguna fe ni autoridad de algunos capí-
tulos de los libros de los brahmanes , llamados Vedas? Escuchad lo que sobre 
ellos han dicho estos mismos sacerdotes de la India, y luégo fijad vuestra opi-
nión. « Los Vedas son anteriores á la creación, y fueron formados, como ase-
gura el Sama-Veda, del alma de aquél que sólo existe por sí, y Brahma los re-
velo á los hombres. . .» Estas ligeras indicaciones serán más que suficientes 
para demostrar, cuan falsas y absurdas son muchas de estas concepciones 
que nos traen de tan lejanos países, refiriéndose á tiempos muy remotos, que 
con harta frecuencia se exajeran para deprimir lo que enseñan las santas ver-
dades reveladas. El libro del señor Jacolliot ha sido calificado por el ilustrado 
P. Gual, de novelas absurdas. 

Empero, en el estado actual de los descubrimientos etnográficos el pueblo 
acadio, que la filología comparada hadado á conocer nuevamente entre las ve-
nerandas ruinas de Nínive y Babilonia, siendo anterior según respetables asi-
riólogos y según tenemos indicado, á los arvas y á los semitas y perteneció á la 
raza turania. viene á destruir las fantásticas ilusiones de algún indianista vi-
sionario, que con el afán de deprimir á la Religión verdadera, no ha titubeado 
en consignar en su libro las extravagancias más inverosímiles y engañosas. 

Si la representación de Dios, como creador omnipotente de todo cuanto 
existe, es, con efecto, una idea encarnada en el corazón del sér humano, que 
todos sin excepción de razas ni situaciones, aceptaron dentro de su razón, 
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claro está que en ella va hermanada la Religión, la cual sirve para dar á cono-
cer las creencias que formaron los dogmas de aquellas primeras civilizaciones, 
y con ellos uni r á Dios con las criaturas. De manera que desde el instante que 
los hombres sintieron en sí la existencia de. un SÉR supremo, omnipotente, 
creador y ordenador, providencia viviente increada, nació la Religión; que 
muy bien pudo ofrecer algunas tijeras diferencias en sus interpretaciones dog-
máticas, aun cuando todas tendían á un mismo objeto y determinado fin. En 
vano se buscarán distinciones esenciales entre aquellas primeras creencias, 
porque el fundamento de todas ellas era dar á conocer de una manera ostensi-
ble, todo cuanto constituía su religiosidad, encargando á especiales personas 
la sagrada misión de manifestar á Dios los sentimientos de sus corazones. La 
Religión fué desde su principio el elemento civilizador que la Omnipotencia 
divina diera al l inaje humano, que unida en lazo estrecho con el estudio é 
interpretación de los fenómenos naturales, vinieron á constituir los primeros 
destellos de aquellas vetustas teogonias. 

Empero, Dios había elegido á Moisés entre los hijos de Israel para dar co-
mienzo á la ley escrita. Le reveló sus mandamientos, leyes, preceptos, arcanos 
y juicios, para que instruyese á los hijos de Jacob, declarándole caudillo de 
aquel pueblo escogido, que debía sacar de la esclavitud. Toda vez que la ley 
natural había terminado, y con el Profeta hebreo comenzaba la Uy escrita. 

los cinco primeros libros que se designan con el nombre de Pentateuco, son 
probablemente los más antiguos que conoce la humanidad. Ellos sirven de 
base y fundamento á la Religión cristiana, que es la única verdadera, revelada 
por DIOS y d i fundida por Jesucristo su Hijo unigénito. 

Moisés al nacer debía ser asesinado, cumpliendo los mandatos de Faraón. 
La instalación de los hebreos en las llanuras de Gessen infundía serios temo-
res, porque la familia de Jacob, poco numerosa en su principio, se había mul-
tiplicado extraordinariamente, y sus usos, costumbres y religión, sencillas y 
patriarcales, presentaban notable contraste con la opulencia y magnificencia 
que gozaban los egipcios y la grandiosa faustuosidad de la corte de los Fa-
raones. 

Bien comprendía el pueblo de Israel su posición precaria y azarosa, en 
medio de tanta corrupción y grandeza, y por ello, se apresuró á suplicar al 
Monarca el permiso para abandonar aquella comarca. Empero, si como político 
quería disminuir la preponderancia de los hebreos, ya diseminándolos por los 
pueblos, ya cargándolos de trabajos y exacciones, obligándoles á faenas grose-
ras y hasta humillantes, veía que. económicamente considerado, representa-
ban una masa de riqueza material y de fuerza disponible, cuyos productos 
para el Tesoro real equivalían á la quinta parte de todas las rentas del Estado. 



Y entre los repetidos mandatos, por cierto todos contraproducentes, si bien 
denigrativos y afrentosos para aquel pueblo laborioso, se dió orden terminante 
de matar á todos los hijos varones que nacieran de mujeres hebreas. Y como 
no pudiese conseguir su bárbaro propósito, ordenó arrojar al Nilo á estos infan-
tes recién nacidos. Tres meses burló la cuidadosa madre las pesquisas, y como 
ya no le fuese posible ocultarlo, colocóle en una cesta de mimbre al niño pre-
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parada, dejándole á merced de la corriente, en la hora del baño de la Princesa. 
Dios salvó al tierno infante, consoló á la madre y tocó el corazón de la hija del 
Monarca, para que tomase bajo su amparo al niño destinado á cambiar la faz 
del Egipto, que reunia en su seno u n a civilización potente y esplendorosa. Moi-
sés debía al fin rescatar á su pueblo de la esclavitud. 

La revelación á Moisés es en la historia de los antiguos pueblos el aconte-
cimiento más elevado, sublime y trascendental que conoce el humano linaje; 

porque á la vez fundó un culto y una nacionalidad. Las sociedades tanto po-
lítica como religiosa del pueblo hebreo se debe á la revelación hecha á Moisés 
por una inteligencia celeste, sin la cual el organismo de los pueblos era impo-
sible. Los seres humanos que viven bajo la influencia del clima y de los pro-
ductos locales, no constituyen más que hordas semisalvajes sin lazo alguno 
de sociabilidad. 

En la Religión revelada, el sentimiento y la fe se encuentran separadas de 
toda filosofía racionalista, que muchas veces con sus sutilezas y cavilosidades, 

con sus hipótesis y suposiciones, ha pretendido absorberla dentro de los pre-
ceptos de la razón. ¿Ni cómo sería posible subordinar un sentimiento íntimo, 
una inspiración sobrenatural á la severa lógica del raciocinio? ¿Cómo sujetar 
á la apasionada discusión, á la crítica imparcial y justa, ni al concienzudo 
análisis, todo aquello que está contenido en la fe y creencia religiosa del hom-
bre, que lo ha aceptado sin condiciones, que lo venera y acata fuera de toda 
restricción, porque es el resultado inmediato de aquella misma fe y creencia 
divinas, alimentadas sin cesar por la llama santa de Dios? El alma racional. 

8 —TOMO I . 



ha dicho el barón A. de Humboldt, por un sentimiento de sí misma, marcha 
hacia la Divinidad por el espectáculo de las fuerzas naturales, y por ciertos 
objetos del mundo externo. 

La antigüedad, según los señores Niebuhr, Savigny y otros sabios, sólo 
puede apreciarse por sus reliquias y por las tradiciones. En vano buscaríamos 
una relación íntima, un lazo indisoluble, una unión fraternal entre las teogo-
nias de la India, la Persia, la China ó el Egipto, y la falsa ülosoría. La relación 
entre Dios y los seres y cuanto existe de contingente, se ofrece siempre en 
sentido personal, está concentrado al individuo y pasa de lo único á lo múlti-
plo. No puede generalizarse, n i mucho menos buscar la armonía en el con-
jun to de reglas abstractas, enlazadas por un pensamiento que se eleva sobre 
el mundo de las ideas, y elaborado en la fantástica imaginación que las con-
cibe. Por esto me atrevo á asegurar, que tanto Dupuis como Creuzes y otros 
hombres ilustres, que han comparado las antiguas teogonias con la astrono-
mía y leyendas calendarías, sólo han probado la influencia del materialismo 
dominando las inteligencias más privilegiadas que brillaron con resplandor 
siniestro en la segunda mitad del pasado siglo. 

La India con sus primitivos brahmanes, con sus castas que adoraban á 
Dios, y con el pueblo que, al fin y al cabo, concluyó por abrazar el fetiquismo, 
el cual representaba el politeísmo en su origen, se dividió en muchas sectas. 
La de Buddha predicaba una doctrina antagonista á la primitiva de Ilrahma; 
hizo muchos prosélitos y se extendió entre los chinos. Los persas y los medas 
aceptaron las concepciones de Zoroastro, que parece vivió en tiempo de Da-
río I, y degeneraron después en un despreciable materialismo. El mazdeismo 
buscó sus dogmas en el Zend-Avesta (Zérdurt), ó, tal vez, ambos conocieron 
los libros del Historiador hebreo. Por más esfuerzos que hagan -ciertos sabios 
contemporáneos, resucitando pasados argumentos, los libros mosaicos son, á 
nuestro juicio, el punto de partida para conocer la historia de la humanidad . 
Los fragmentos de un poema caldeo, escrito en caracteres cuneifornes sobre 
ladrillos de tierra cocida, descubiertos por el señor Jorge Smith, han venido á 
dar mayor fuerza á la tradición hebraica. 

Sin duda alguna los fragmentos de este poema caldeo son contemporáneos 
al relato de Moisés, y sirven para patentizar más y más la relación del pueblo ju -
dío. Ante este descubrimiento, ¿cómo armonizar aquella antigüedad fabulosa que 
establece el sabio orientalista, señor Halled, para los Sastras y el Maha-Barada, 
cuya traducción ha influido poderosamente á desvirtuar este relato tradicional? 
La hipótesis de la evolución y el transformismo necesitaba tiempo, mucho tiem-
po, y este profesor se lo proporciona fundándose en el libro de los b rahma-
nes (?) que se escribió, según dice, hace más de cuatro mil años y en el cual se 

CAPÍTULO I . — I D E A DE DIOS EN LA HUMANIDAD 5 9 

remonta la historia de la humanidad á muchos miles de siglos. ¿Para qué se 
necesitan ya estas sumas fabulosas de millones de años, si hoy la ciencia ex-
perimental ha demostrado que la especie es fija é indestructible y la evolución 
y el transformismo un mito? 

Oigamos lo que nos dice el señor M. N. Bouillet en su importante Diccio-
nario universal de Historia y Geografía, edición de 18G4, en su artículo so-
bre los 

«Vedas, libros sagrados de los hindus , escritos en lengua sanscrita, en nú-
mero de cuatro. El primero el Reg, que contiene las oraciones y los himnos, 
escrito en verso; el segundo el Vadjour, donde están las oraciones en prosa; 
el tercero el Sama, cuyas oraciones son para el canto, y el cuarto el Atharvan, 
compuesto sobre todo de fórmulas de consagración, expiación é imprecación. 
(Algunos sólo ven en esta cuarta parte un suplemento m u y posterior á las tres 
primeras). Sobre los Vedas se han hecho muchos comentarios, los Puranas y 
los Sidras gozan de autoridad casi sagrada; se ha sacado también d é l o s Vedas 
un sistema de filosofía ortodoxa, la filosofía Vedanta. Tanto la edad como la 
doctrina de los Vedas, es m u y distinta. Pasan (los tres primeros sobretodo) por 
haber sido inspirados por Brahma; las leyendas indias atribuyen su publica-
ción á Vyasa. que los recogió y compiló hacia el siglo xv, a. de J . C. En el si-
glo XVII, de nuestra era, se hizo una traducción persa, por orden de un hermano 
de Aurengzeyb, que luégo se vertió al latín. Anquetil de Perron ha publicado 
el texto persa con el titulo de Oupuekhat. Hemos tenido durante mucho tiempo 
en lengua europea algunos extractos de los Vedas: una edición completa de estos 
libros, traducción alemana, se publicó en Berlín por Rosen y Max. Müller, i841 y 
siguiente. El Reg-Veda fué traducido al francés, por Langlois, 1848 á 51, y en 
inglés, por Wilson, 1850. Somos deudores al señor Barthelemy Saint-IIilaire de 
una erudita disertación, intitulada: De los Vedas, 1854.» 

Después de este sencillo relato, no creemos que los Vedas merezcan la prio-
ridad que se les ha atribuido por ciertos entusiastas indianistas. 

La impiedad y el ateismo han sido en todas las épocas y en todos los tiem-
pos un germen disolvente, que la fe religiosa sostenida por la ciencia, ha pro-
curado disipar. Si en aquellos remotos pueblos la religión por su falso origen, 
no era suficiente para demostrar la verdad absoluta, si las castas tenían apri-
sionados á los hombres, y entre ellos abrigaban odios concentrados de des-
trucción y muerte, por fortuna el sentimiento cristiano nos enseñó, hace m u y 
cerca de diez y nueve siglos, la verdad única y absoluta, dió á conocer la idea 
innala, la primera palabra que el hombro invoca, el consuelo en sus adversi-
dades y el áncora salvadora en ese mar proceloso en que se agita por un espa-
cio de tiempo limitado... ¡Dios! es la unidad eterna, representación de lo 



grande, de lo infinito, de lo bueno, de lo justo; es la reprobación del mal, la 
guía de la vir tud y el principio de la sabiduría. Sin este principio de la fe di-
vina, sin csla creencia que proclama el Cristianismo, el hombre pierde su dig-
nidad, y abandona la mayor de las prerogativas que le concediera el Autor de 
todo lo creado. La fe cristiana es la virtud divina, á la cual no se opone la ver-
dad de la razón; como nacida de la verdad infalible, se eleva á grandes con-
cepciones, y, como dice la Escritura en su sublime metáfora, puede trasladar 

los montes de un punto d otro, como si fueran un grano de mostaza. 

Conocer en lo íntimo de nuestra conciencia y persuadirse en el fondo de 
nuestra alma racional, que la existencia de Dios es u n a verdad incontroverti-
ble y fundamental , constituye, en sentir de los sabios y profundos teólogos ca-
tólicos, uno de los preámbulos de la Fe. El mayor atributo de Dios es la incom-
prensibilidad: aquí está su grandeza, su pureza, su eficiencia y su eternidad. 
Dios como esencia sublime, infinita, maravillosa é inmensa no puede definirse. 
El se llamó á sí propio EL QUE ES, según la versión de los Setenta. 

Empero, dirigiendo ahora nuestra atención á la filosofía, vemos que lodo 
sistema filosófico trata de representar en el orden intelectual á la ciencia en su 
parte más delicada y sublime, sujeto á reglas y principios que la reflexión y 
el examen van perfeccionando por medio del estudio y del buen sentido. La 
filosofía, en verdad, es el amor á la sabiduría. La certeza tan natural en el 
hombre, precede siempre en la historia á todos los sistemas filosóficos, y es 
independiente de las opiniones que sustentan las distintas escuelas y sectas. 
Por esta razón, no debemos confundir las doctrinas religiosas que el hombre , 
elevándose á las inspiraciones divinas, puras y espirituales, acepta en su con-
ciencia, con un sistema de poesía, ó una teoría ó hipótesis abstracta, ni mucho 
menos con n inguna de las cuestiones fundamentales que agitan y han conmo-
vido á la humanidad en el campo de la filosofía. Las l ímpidas emanaciones de 
la fe religiosa y de la Divina Revelación, son las fuentes sagradas que nos dan 
á conocer la pr imera edad del l inaje humano y su progresivo desarrollo. 

En los sistemas filosóficos se presupone un fondo de conocimientos adqui-
ridos por la meditación y el estudio, los cuales representan cierto desarrollo 
intelectual completamente distinto de la inspiración y de la luminosa revela-
ción. La infancia de los primitivos pueblos ofrece irrecusables pruebas que 
así lo testifican, y la razón viene en apoyo de esta verdad incontestable. Dígase 
lo que se quiera, la historia antigua, en los primeros desarrollos del reino ho-
minal , será siempre un enigma y presentará oscuros horizontes, sobre todo, á 
aquellos sabios superficiales que desdeñan la tradición hebraica. En sus espe-
culaciones se engolfarán en lamentables extravíos, que lejos de aclarar y re-
solver las dudas, despertarán gran entusiasmo entre los espíritus ligeros, el 

indiferentismo en los más ilustrados y el desdén en aquellos que, por un estu-
dio reflexivo, han sabido cimentar sus creencias y convicciones religiosas so-
bre sólidos fundamentos . 

«Si estamos firmemente convencidos, ha dicho el Eminentísimo señor Car-
denal Wíseman, de que Dios es el autor de nuestra Religión y de toda la natu-
raleza, debemos tener la íntima persuación de que, comparando sus obras en 
estos dos órdenes de cosas, deben ser necesariamente uniformes los resulta-
dos.» La ciencia y la Religión, decía el señor Thonissen, en virtud de sus afi-
nidades, vendrán algún día á juntarse con lazo indisoluble. 

La Religión cristiana, como única verdadera, tiene sus misterios que la di-
vinizan. Quitadle estos sublimes misterios y tendréis un sistema filosófico más 
ó menos armonioso ó acabado; pero sujeto á las variables opiniones de los 
hombres. La Religión cristiana no está bajo la dependencia de n ingún razona-
miento, sino que sus dogmas han dé creerse como artículos de fe que no de-
ben discutirse. Se nos dirá que la fe religiosa es tan confiada, como sencilla: 
que supone ha de ser creída por su propia verdad y por la legitimidad de sus 
testimonios, y que no disputa sino cuando se la quiere arrojar de sus propios 
términos. No, no : la razón no alcanza á descifrar los arcanos misteriosos de la 
fe cristiana, que escapan siempre de la sutileza y perspicacia de los sabios; 
la razón se extravía y muchas veces se precipita en el abismo del error; sólo la 
fe divina la ilustra y la salva. La fe eleva al hombre á lo sublime, al heroísmo, 
á la santidad. Ella da tranquilidad á nuestra conciencia, paz al corazón y cer-
teza y satisfacción á el alma racional. La fe cristiana emana directamente de 
Dios. La virtud y el temor á Dios, que provienen de la fe, no reconocen origen, 
raza ni jerarquía. 

La Religión revelada por su esencia divina, permanece incólume en medio 
de los ataques de la filosofía materialista y positivista; sigue pura é inmaculada 
y no envejece ni muere por los adelantos y descubrimientos de las ciencias 
exactas, físicas y naturales. Por el contrario, cada uno de estos descubrimien-
tos es un nuevo don del Altísimo, que nos enseña el íntimo consorcio que 
existe entre ambas. 

El Asia fué, pues, el origen de las instituciones humanas . El Oriente, en-
vuelto en tupido velo, ha transmitido entre la confusión y la duda los primeros 
rudimentos de la civilización. Todo cuanto pertenece á los primitivos tiempos 
históricos ha venido del Oriente. Allí h a n encontrado los sabios la cuna del li-
naje humano. La venerable y santa tradición, la astronomía, la filosofía y hasta 
la geología, son orientales. La literatura de los primeros siglos de la humani-
dad postdiluviana. será siempre u n caos, si se busca antes de las olimpiadas. 
La raza turania reconoce á los acadios por ascendientes, y de ellos provienen 



los semitas y asiíiós, pobladores del Asia, donde introdujeron su idioma y su 
civilización. En las llanuras de Sanaar ostentaron su poderío, que se vió ava-
sallado por Nemrod, hijo de Chus y nieto de Cam. Estas razas primitivas se re-
partieron la Tierra al comenzar los tiempos históricos. Así en la India como en 
la Persia y la Media, en la Fenicia como en la Caldea, en la China y en el Egipto, 
sus teogonjas y cosmogonías, despojadas de todo principio filosófico y de toda 
escuela racional y positiva, establecen sus creencias sobre la tradición histó-
rica, que debemos buscar en los libros sagrados. «La historia, dijo Cicerón, es 
el testigo de los tiempos, la lumbrera de la verdad y el oráculo de la antigüe-
dad: la historia es el gran libro de la vida.» «En la civilización oriental la di-
vinidad se materializa, y la materia recibe su apoteosis. El alma se halla en re-
poso, las instituciones en perfecto quietismo y el éxtasis se le considera como 
el estado natural del espíri tu: Dios es todo, el hombre nada.» (Donoso Cortés). 

Empero, cuando nuestro estudio se fija en el pueblo hebreo, descubrimos 
la unidad de sentimiento representada en sus venerandos códices, que son el 
depósito sagrado de las promesas de Dios y de las tradiciones humanas . Depó-
sito fiel de las verdades divinas, reveladas á sus padres, que atraviesa la in-
mensidad de los siglos y generaciones, sosteniendo su tradición santa, sus li-
bros sagrados y sus creencias imperecederas. Pueblo que vencedor ó vencido, 
dominador ó esclavo, en el apogeo de sus glorias ó en la humillación de sus 
adversidades, jamás se contradice y nunca abandona aquel sagrado tesoro que 
conserva aún á costa de su sangre. 

La doctrina de los israelitas dictada por Dios á Moisés, es el fundamento de 
toda verdad histórica, y sus anales son los verdaderamente ciertos y seguros. 
No hay lagunas en esta historia, respetada y consultada hasta por sus mismos 
enemigos y detractores. En sus preceptos no se observa regla alguna, están 
fuera de las leyes de la filosofía, nada hay en ellos que señale ni indique el 
método y el rigorismo científico; sino que se consignan como verdades axio-
máticas, que no tienen trabazón ni enlace. El pueblo hebreo supo conservar 
su pasado para ilustrar el porvenir , sus libros han servido á la humanidad de 
refulgente faro, y de guía al historiador para conocer el origen del mundo 
que habitamos y el primer desenvolvimiento de la vida orgánica y del reino 
hominal. Las imposturas de Manethon en aquellas remotas épocas, y las ilu-
siones fantásticas de Le Sueur, Mariette y otros eruditos de los tiempos moder-
nos, han servido, no obstante, para aclarar los horizontes de un pueblo, cuya 
civilización alcanzó gran desarrollo. La cosmogonía de Moisés es el eco fiel de 
los progresos de la ciencia. ¡Dichoso aquel á quien el Omnipotente ha conce-
dido el don de la sabiduría para interpretar las tradiciones bíblicas, consigna-
das en los santos libros de Moisés! 

La primera civilización al pasar de la India á la Persia, rompió la unidad 
de Dios y entonces nacieron dos principios antagonistas, que en porfiada lu-
cha vienen agitando al mundo y ponen en desacuerdo todas las inteligencias. 
El fenicio Sanchoniathon, contemporáneo de Moisés, escribió la historia antes 
de la guerra de Troya y era descendiente de la raza de Cam. Los Vedas ó him-
nos sagrados de los indios que, según ellos, son los más antiguos que se co-
nocen. datan á lo sumo de 2,500 años antes de Jesucristo; sus tendencias 
conducen al panteísmo. Los medas, y aun los persas, pretenden que sus escri-
tos tengan carácter especulativo, porque á la vez dan á conocer su religión y 
su cosmogonía, bajo el punto de vista filosófico. El Zend-Avesta, cuya mayor 
parte se atribuye á Zoroastro, fundador del inazdeisnio, sin duda se inspiró en 
el Génesis. Esta misma opinión sostiene el Excmo. é limo, señor Arzobispo de 
Sevilla, P. Zeferino González, en su Historia de la Filosofía. Entre los chinos, 
cuyas creencias y costumbres ofrecen tantas analogías y puntos de contacto, 
Fou-chi ó Fo-Hi, fué uno de sus primeros sabios y quizá el fundador del Ce-
leste Imperio, y Confucio, uno de los propagadores de la ciencia oriental, donde 
los doctos y los filósofos h a n saboreado las primicias de los humanos conoci-
mientos. 

Los galos y los germanos habían reunido sus observaciones astronómicas, 
y tenían su religión y su cosmogonía. Empero, en las investigaciones etno-
gráficas y lingüísticas hechas en Siria, se han descubierto reyes desconocidos, 
estudios astronómicos y preceptos de sus teogonias de anteriores épocas y que 
yacían del todo olvidados. 

La sencillez en las costumbres y la frugalidad de aquellos hombres, se 
pierde con sus patriarcas y sus reyes; la soberbia anubla aquellas inteligen-
cias, y el engreimiento y la vanidad suplen á la aplicación y al trabajo. El 
orgullo se refleja en la maravillosa Babilonia, la deslumbradora Persépolis y la 
brillante Ninive, que presentan al hombre estudioso, grandes y esplendorosos 
monumentos, donde la ostentación, la riqueza y la opulencia alcanzaron á lo 
fabuloso. 

El Egipto patria de los jeroglíficos y cuna de los misterios, grave y flore-
ciente durante el mando de Sesostris, contaba algunos siglos de existencia con 
sus reyes, su religión y sus artes; el monarca pudo elevarse majestuoso á su 
mayor apogeo, sostenido con sus leyes y virtudes. L"u sentimiento de rivali-
dad fermenta en su pecho, las pasiones se desbordan, la sabiduría y la tem-
planza se oscurecen, y todos con loco frenesí se aprestan al combate. El gran 
Sesostris extiende sus dominios por Asia y por las márgenes del Ganges; 
empero, la Persia de Ciro y Cambises se levanta imponente y avasalladora so-
bre sus rivales, y pretende llevar su civilización por todo el mundo conocido. 



6 4 D I O S , LA N A T U R A L E Z A Y L A H U M A N I D A D 

El Oriente se desencadena por la haz de la tierra, y se constituye en civilizador 

universal 

¡Ah! Los pueblos tienen también sus épocas de progreso y decadencia. 
Aquel Oriente tan pujante, se ha convertido en el país de las ru inas y de los 
sepulcros. Los emblemas misteriosos, los complicados jeroglíficos sólo nos 
recuerdan la historia de pueblos y naciones que y a 110 existen. ¿Qué se hizo 
de Babilonia y de Nínive? ¿Dónde están los dorados palacios de Persépohs? 
¿Son éstas, por ventura, las ruinas desconsoladoras de aquella opulenta Pal-

IfiníTe. 

mira? ¿Qué esqueletos, qué restos, qué cenizas, qué vestigios, aquí y allá 
abandonados, nos recuerdan que existió Menfis, Tanis, Tebas, Zoan ó Pelu-
sio?... Aquella deslumbradora opulencia de los caldeos y los hvksos, quedó, 
al fin, aniquilada y destruida; los mandatos de Dios, anunciados por el profeta 
Isaías, se vieron cumplidos; los palacios, los templos, los jardines, los acue-
ductos.. . , todas las maravillas de la inteligencia, del arte, del genio y de la ins-
piración de los asirios y egipcios, vinieron á servir de guarida á las fieras y do-
nido á inmundos animales y repugnantes reptiles; hoy son la admiración de 
los viajeros. ¿Dónde está, pues, ese progreso indefinido? . . . . . . . 

La Grecia abandonó la vida azarosa é incierta, para constituirse indepen-

diente, conservando su individual autonomía. Los helenos, raza tal vez aryana 
ó pelásgica, ocuparon la Tesalia, y sus descendientes se propagaron por la 
parte occidental, personificando las cuatro razas principales que se distin-
guieron por sus qspeciales dialectos. El origen de los griegos, á pesar de sor 
muy moderno, está lleno de nebulosidades, comparado con el del Egipto, la 
India y la China. 

Tribus salidas del Egipto invadieron el país helénico, modificaron las eos-

Templo Ue Huuisc«. 

lumbres é introdujeron nuevas artes, nuevas fiestas y leyes también nuevas. 
La agricultura, las ciencias y hasta las inspiraciones religiosas tomaron carta 
de naturaleza, y comenzó una civilización que representa en la historia la 
evolución político-social y la cuna de la civilización europea. 

El valor y pericia de los griegos en el arle de la guerra, fué superior al de 
los persas, su actividad aventajó á los fenicios y sus inspiraciones á los hijos 
del Indostán. Y si en los monumentos griegos no admiramos las gigantescas 
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moles y las pesadas columnas de la India ó el Egipto, en cambio se ve des-
arrollado con toda si. gracia y esbeltez el sentimiento estético. La civilización 
griega había dado un paso avanzado sobre la que ostentaban los pueblos mas 
antiguos. Ella nos enseña que la inteligencia es una actividad del hombre, 
que le conduce á buscar lo bello de la forma, tanto en las ciencias como en las 
artes liberales. 

Los Senados aristocráticos ó anfictionías, se reunían en el templo de Deltos 
ó en las Termopilas, y adquirieron un poder omnímodo; la sabiduría se con-
densó en el templo de Esculapio, se consolidó la nacionalidad conservando 
cada raza su independencia, y la expedición de los argonautas, el sitio de Te-
bas las luchas fratricidas de que fueron teatro los palacios de Argos y Mice-
nas, hasta la famosa guerra de Troya, fueron cantados por una pléyade de 
poetas ilustres anteriores á Hesiodo y Homero. 

¡Homero! ¡Gloria tradicional que supo cantar la edad épica de la Grecia! 
La I/íada y la Odisea, son la síntesis de la fe y del pensamiento. Guerrera y 
batalladora la primera, el entusiasmo y el interés se hallan sostenidos por la 
sencillez del asunto. Moral y reflexiva la segunda, predomina en (illa, la pru-
dencia v la astucia; pero ambos poemas deben considerarse como depósitos 
sagrados de los fastos nacionales. La historia de Grecia nos presenta en la 
primera época, ó sea en su infancia ,e l sentimiento poético en todo su desarro-
llo é intensidad; y estos poemas han servido de rúenle de ilustración á muchos 
de nuestros escritores contemporáneos. ¿Admitiremos nosotros, como muchos 
sabios alemanes, que las obras de Homero, y la ¡liada en particular, son un 
eco débil del Ramayana de los hindus? Parece que las concepciones del poeta 
griego, dicen, son u n a serie de rapsodias conservadas por la tradición y arre-
gladas en tiempo de Pericles. 

La inspiración religiosa sobresale en las concepciones del genio griego, 
bajo la salvaguardia de las tradiciones mitológicas. Hesiodo, en su Teogonia, 
cantó que el caos y el amor son los principios de toda existencia bien orde-
nada; es decir, el origen de la doctrina que separa la materia creada del ente 
creador. El mismo Homero llamó después al Océano y á Tetis, padres de los 
dioses y de los hombres. Esto nos recuerda su origen jónico, así como aquél 
nos dice que su c u n a s e meció entre los dóricos. Atenas y Esparta, siempre ri-
vales y enemigas irreconciliables. Los atenienses creían que habían nacido de 
la tierra. Creencia muy generalizada en aquellas antiguas sociedades, que las 
condujo á celebrar su autochthomía. 

La mitología griega tuvo su origen en Asia; pero el genio asimilador de 
los griegos cambió bien pronto su forma, dando á conocer sus facultades in-
teligibles y sus rápidos progresos en todas las artes. Por esta razón, el crítico 

encuentra una diferencia marcada entre las formas grotescas de la India y la 
elevación estética de Grecia. En el Oriente, el culto de la divinidad se presen-
taba con símbolos extravagantes, sacados los más del reino animal ; y estas 
monstruosidades, al abandonar su propio país, vinieron á encarnarse en la 
majestad de la figura h u m a n a y en el espíritu plástico de la poesía griega. Sin 
embargo, en la primera época se observa todavía la rudeza egipcia, y Dionisio 
de Argos fué reemplazado porl 'h idias , que int rodujo en el arte, sentimiento y 
majestad: en la época tercera, representada por Leucipo y Praxíteles, se nota 
aquella belleza y esbeltez que tanto admiramos en el día. 

El politeísmo griego, verdadero antropopatismo. no podía satisfacer al sen-
timiento y á la razón, y cada vez se alejaba más y más de la inspiración reli-
giosa: este indiferentismo engendraba la duda y se divorciaba de la moral. El 
culto secreto, consagrado á la meditación y al estudio reflexivo, ejercía en las 
conciencias una influencia fascinadora y tenía un poder ilimitado sobre el des-
tino y la vida individual de todos los hombres ; (le suerte, que mientras el 
culto público impulsaba el arte, le acariciaba en todas sus concepciones y se 
entrañaba en él. el culto secreto se concentraba en el estudio, que bien pudo 
llamarse /¡losó/ico, aun cuando no tuviese este nombre. De aquí tomaron na-
cimiento las instituciones religiosas reservadas y secretas, que fueron la fuente 
primera de aquellos rudimentos que más larde sirvieron de cimiento á la fi-
losofía. De manera, que si las teocracias y las castas habían dominado en el 
Oriente, entre los griegos perdieron una buena parte de su influencia y pres-
tigio sacerdotal, conservando solamente una organización que recordaba las 
de la India, la Persia ó el Egipto. 

Los históricos adquirieron un misticismo perjudicial y repugnante, que 
bien pronto se halló en abierta oposición con las nuevas formas religiosas; y 
los misterios de Samotrace y Eleusis, últimos restos del culto pelásgico, dege-
neraron en (.cultas orgías y secretas bacanales. Es que aquella religión, basada 
en falsas creencias y principios contingentes, envejeció rápidamente para mo-
rir entre las ficciones de sus falsos dioses y los extravíos de sus oráculos y sa-
cerdotes. Falta de unidad, siendo el sacerdocio una dignidad electiva, carecía 
de los vínculos que concentran la acción, y sólo las fiestas y los juegos públicos 
constituían un centro social, bajo distintos y variados nombres. La antigüedad 
pagana tampoco había vislumbrado el sublime pensamiento de la unidad pecu-
liar al linaje humano, y sólo la ley de la fuerza era la que aproximaba y unía 
á los hombres. Todas aquellas razas fueron crueles y sanguinarias, y los sacri-
ficios humanos servían para aplacar la cólera de los dioses del Olimpo. 

La Grecia alcanzaba su virilidad. La era de los legisladores preponderaba 
con todo su poderío, y ejercía su imperio de un modo absoluto. Tradiciones 



teológicas basadas en una religión falsa, promesas y adivinaciones siempre 
absurdas y conceptos adaptables á diversas situaciones, olimpos repugnantes 
donde se hacia alarde de inmoralidad, todo se vio destruido cuando la ciencia 
filosófica comenzó á desarrollarse, buscando en la naturaleza, interpretada á 
su placer, pruebas más tangibles para derribar aquellas utopias. 

A la fundación de Bizancio, 608 años antes de Jesucristo, principia la era 
de los filósofos griegos. La poesía se constituye sobre las sentencias de los siete 
sabios. Thalcs de Mileto. que había recorrido el Egipto, sistematiza el espíritu 
de reflexión, para que pueda adquirir un verdadero desenvolvimiento filosó-
fico. La filosofía y la historia encuentran en las teogonias, tanto religiosa como 
poética, sus fuentes naturales: la mística cede el campo á la ciencia de la na-
turaleza, cuyos primeros destellos se reflejan en los escritos de Fherecide. La 
era de los filósofos vino á terminar con la batalla de Queronea. 

Empero, la filosofía, apenas salida de la cuna , se vió aprisionada por el es-
píritu de discusión. Los unos, cont inuando en la poesía lírica, elevaron el 
alma á las regiones empíreas, fundaron el método racional y crearon una aris-
tocracia sublime y vaporosa. Los otros conocieron también el poema épico, se 
consagraron á la observación de los hechos y fueron el origen de una demo-
cracia ambiciosa, la cual partió dei sentimiento íntimo y rindió á la materia 

. un culto absoluto y real. 

De aquí nacieron dos sistemas opuestos, que ambos pretendieron buscar la 
verdad. Eran dos escuelas antagonistas y contradictorias que se constituyeron 
en sabios Mentores, y de ellas emanaron otras varias sectas, las cuales, par-
tiendo de un mismo centro, la naturaleza, siguieron cada una en sus investi-
gaciones diferente rumbo. 

lie aquí como explicamos el descrédito de los vaticinios, las hechicerías y 
los encantamientos, el indiferentismo de Atenas y las exageradas supersticio-
nes de los falsos sacerdotes. 

De aquellos dos sistemas, nacieron las dos escuelas con tendencias opues-
tas: eran la representación genuina de añejas rivalidades. La escuela dinámica, 
el naturalismo jónico, y la escuela mecánica, el idealismo itálico. Thales de 
Mileto, quizá uno de los primeros sabios de Grecia á quien se pudo distinguir 
con el título de filósofo, decía que «Dios era lo más grande de todo cuanto 
existía, porque era increado... El mundo , añadía, es lo más bello que puede 
concebirse, porque es obra de Dios... Este Dios es una cosa sin principio ni 
fin.» Sin embargo, Thales fué el primer dinámico, y su discípulo Anaximan-
dro sostuvo la mecánica: Anaxímenes entroniza de nuevo la física dinámica y 
sus discípulos, Anaxágoras y Diógenes de Apofonía, el pr imero es mecánico y 
el segundo dinámico. 

rival, y alentaba el entusiasmo de los guerreros contra Filipo: la pérdida de la 
batalla de Queronea aumentó la malquerencia y los amortiguados rencores. 

La escuela jónica empleaba el método inductivo: buscó en la naturaleza un 
sér creador, y destruyó, quizá sin advertirlo, la multiplicidad de los dioses de 
Homero, contra la conciencia y el sentimiento encarnado en el pueblo. Esta 
escuela aceptó por principio fundamental , que nada ha sido engendrado de 

la nada; loque no existe, no puede recibir la existencia por ninguna causa 

Digno es de dejar aquí consignado, que 60)) años antes de la venida del 
Redentor del mundo. Thales de Mileto conocía la redondez de la tierra, que , 
tal vez, aprendiera en el lihágavata Purána de los indios. También dió á co-
nocer la oblicuidad de la eclíptica, y Anaxiuiaudro, la esfera amular , los cua-
drantes solares y el gnomon. . . Esparta y Atenas, siempre en lucha incesante: 
Demóstenes, con su elocuencia, veía con placer las desgracias que afligían á su 



posible, con cuyas proposiciones vino á establecerse el materialismo filosófico, 
v tal vez, en ella está el origen de la escuela da rv in i s t a de nuestros días . 

Anaxímenes conocía ya la forma gaseosa, y Anaxágoras, al rechazar como 
principios naturales el agua, el aire, el fuego y el infinito, presento la idea de 
la heterogeneidad de la materia, la de las moléculas, y se elevo a una inteli-
gencia reguladora, con la cual explicó el mundo con sus diferentes evolu-
ciones 

Mas si la escuela jónica creyó encontrar el origen del mundo en el agua y 
en el espíritu motor; si los dogmas y opiniones sagradas fueron susti tuidos 
por la reflexión y el estudio, discutiendo las proposiciones dentro la concien-
cia individual; ¡i las sectas que de aquella escuela tomaron nacimiento, pro-
clamaron el fuego y el aire ó la lucha entre los cuatro elementos, para que sus 
creencias adquiriesen un carácter científico; no faltaron, en verdad, otros 
pensadores de la escuela itálica, más meditabundos y escrupulosos, que nota-
ron el error, y elevándose á la región sublime de las ideas, establecieron como 
creencia fundamental y dogmática, que existía un principio increado superior 

d las sensaciones y d los fenómenos. 

La filosofía idealista se levantó majestuosa entre las colonias griegas, y 
siguiendo las teorías teológicas y metafísicas del Oriente, buscó en el principio 
universal y en la deducción, el punto de partida de sus creencias especula-

^ p i t á g o r a s aparece sobre la arena filosófica como un poderoso atleta: esta-
blece en Crotona su escuela y aspira á perfeccionar el sentimiento religioso la 
moral v la política. Filósofo, legislador y profeta, pretendió que sus discípulos, 
auxiliados de las legislaciones de Zeleucus y Charondas, recogiesen con abun-
dancia los opimos frutos de sus estudios y meditaciones sobre el ya cultivado 
campo de la p o e s í a y de la elocuencia. La escuela médica de Crotona contri-
buyó» eficazmente á los adelantos de los pitagóricos. 

El nuevo reformador quiso establecer los cimientos de una sociedad nueva, 
v para ello consideró á la naturaleza como el emblema de un ideal invisible, 
que se revelaba en el alma por medio de fenómenos tangibles, bajo el dominio 
de los sentidos. La idea universal y la unidad absoluta, fueron para el filosofo 
innovador, el punto de partida de donde salió la idea sobre la l imitación de 
lo imperfecto v í a dualidad de lo definido. La ciencia verdadera se halla, pues, 
en el S¿R inmutable, el sentimiento es el origen de los deseos y la inteligencia 
la emanación del alma inmortal , la cual sirve para regularizar los pensamien-
tos y las acciones. Pitágoras se presenta ante la posteridad como el punto me-
dio "entre el Oriente v el Occidente, como un místico conciliador entre los 
misterios y los mitos de los sacerdotes y la oscuridad simbólica de la ansto-

cracia dórica. Parecía que la filosofía de los brahmanes se había reproducido 
bajo el poderoso influjo de tan ilustre como desgraciado maestro. 

Las dos esencias increadas y eternas, según este filósofo, esto es, el espíritu 

y la materia, sirvieron para explicar todos los fenómenos de la sensibilidad, 
de la inteligencia y del sentimiento: y tomando por base la tradición del reino 
humano, buscó en la palabra y en la historia la idea primera de Dios. 

Esta escuela aceptó también la redondez de la tierra y del sol. la oblicuidad 
de la eclíptica, la existencia de los antípodas y supo apreciar las causas de los 
eclipses de luna y de sol; admitía que el sol está colocado en el centro del 
Universo, alma cósmica, de la cual participa toda la creación. Pitágoras, si 
bien conoció muchos problemas de geometría, se valió de la aritmética para 
sus cálculos. 

Desgraciadamente los discípulos de tan eminente maestro, caminando pol-
las regiones etéreas del espíritu, se vieron arrastrados por la pendiente del 
panteísmo; mientras que los sectarios de Thales olvidaron la intención moral 
y marcharon de las partes al todo, precipitándose con loco frenesí á un ateís-
mo desconsolador. 

La escuela pitagórica, después de haberlo divinizado todo, dió á la inteli-
gencia un carácter numérico y al número una existencia intrínseca y real. 
Chitos y sus secuaces la persiguieron sin descanso hasta que alcanzaron que 
sus colegios fuesen destruidos, dispersados los discípulos y víctima el filósofo 
del furor popular. Para el señor Draper. los adelantos y progresos de la inteli-
gencia hallaron fuerte oposición en los dioses del Olimpo, sostenidos por la 
raza sacerdotal. Para nosotros, fué simplemente la lucha de partidos, porque 
el sacerdocio ya no ejercía la influencia de otras épocas. 

Del seno de la escuela pitagórica nacieron los eledticos, cuyo nombre 
recordaba una pequeña ciudad de Italia llamada Elea. Esta nueva escuela dió 
á la física poca importancia y miró con indiferencia la metafísica, concediendo 
especial predilección á la dialéctica. Jenófanes, su fundador, atacó de frente la 
mitología y el antropomorfismo, aceptando, como axioma fundamental , que 

del no ser se puede pasar al ser; y al propio tiempo probó la existencia divina 
por medio del principio de causalidad. Parménides distinguió la razón del 
fenómeno, y Xenón, extendiendo los horizontes de la dialéctica, se elevó á un 
idealismo exagerado que le condujo al escepticismo, lo cual perjudicó los pro-
gresos de la ciencia. 

Los eleáticos distinguieron la idea, de la cosa sensible, y negaron el rea-
lismo empírico; de aquí resultó la escuela atomisla. á cuyo frente se colocaron 
Leucipo, Heráclito y Demócrito. La escuela de Elea se resume en un panteísmo 
dialéctico y un atomismo mecánico. 



En la escuela atomist» se reemplaza la unidad por la infinita pluralidad, 
dejando vislumbrar la aplicación de la filosofía materialista á la moral. Demó-
crito concedió á los átomos pesantez, y no admitió que la materia pudiera 
dividirse al infinito; enseñó la teoría de los torbellinos, que representa una 
hipótesis mecánica insuficiente para explicar el sistema planetario. 

Heráclito considera el espacio en toda su inmensidad, provisto de un lluído 

D é m o s t e n o s -

muy sutil, que distingue con el nombre de fuego ó hálito caliente; todo cuanto 
existe, dice, proviene de este agente misterioso, el cual experimenta diferen-
tes metamorfosis y vuelve á su seno porque los átomos son eternos. El positi-
vismo de nuestros días encuentra en D'emócrito y Heráclito, sus naturales 
y verdaderos fundadores: aquí encontrarán los trausformistas á sus genuinos 
maestros. 

Phvlon en el libro De I" sabiduría-, dijo: que en la naturaleza todo estaba 

sujeto á peso, número y medida. Pensamiento sublime que forma la base de la 
química moderna, que han enaltecido los materialistas contemporáneos, y. 
sin embargo, pertenece á Salomón, estando consignado en el libro de la Sabi-
duría. (Cap. xi, ver. 21). 

Tres siglos antes de la Era cristiana, Epicuro aceptó la actividad de los 
átomos, y esta teoría, que hoy está en boga, es la que sirve para explicar los 
grandes fenómenos de la naturaleza. En ella Dios no existe, la Providencia 
es una quimera y el alma humana un delirio ó un sarcasmo. Todo es debido 
al acaso, la materia es increada y eterna. Hoy todo cede á las cansas constan-
tes, y á las lentas y pausadas metamorfosis; el orden cósmico procede y sigue 
sus movimientos con arreglo á una ley matemática. El mundo de lo infinita-

J e n o f o n t e . 

mente grande, da una idea del mundo de lo infinitamente pequeño. ¡Cuántos 
errores y cuántos delirios! Epicuro fué un sensualista delirante. 

Un número infinito de átomos, dice el positivismo, sujetos á la lev de la 
inercia, moviéndose constantemente en el espacio, materia ponderable y éter 
con su núcleo y su atmósfera etérea y conclensada por virtud de la atracción 
central, donde se verifican sin cesar, choques en todas direcciones, de los 
cuales resultan movimientos de rotación y de traslación que dan nacimiento 
á las nebulosas, á los astros, á los planetas y cometas; en una palabra, al gran 
sistema evolutivo del Cosmos.' En este agregado de los átomos, añaden, se pasa 
de lo imperfecto á lo perfecto de un modo paulatino é insensible por medio de 
transiciones imperceptibles, de donde resultan tres génesis: la de los elemen-
tos, la de las plantas y la de los animales, hasta el grado más perfecto y aca-
bado de la organización representado por el hombre. 
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Tales son las hipótesis del racionalismo científico de hoy, que se han 
b.uscadq en el epicureismo de hace veinte y dos siglos y de las cuales nos ocupa-
remos á su tiempo, porque nuestro atomismo, á la verdad, no es materialista. 
En esta escuela están afiliados algunos hombres ilustres y respetables; esta 
hipótesis, apesar de su audacia y de sus errores, no explica todos los fenóme-
nos conocidos. Hoy viene á complicarla la noción de la idea fuerza, como 
ente imaginario, las corrientes electro-telúricas, los movimientos de atracción 
y repulsión de la materia ponderable y de sus atmósferas y las fuerzas ocultas 
como la fuerza vital. El atomismo de Epicuro, Lucrecio y Gassendi no es el ato-
mismo del siglo xix, tal cual debe comprenderse y tiene la química aceptado. 

Aquellas doctrinas en lucha siempre abierta, y antagonistas en sus pri-
mordiales elementos filosóficos, introdujeron la duda para que la vacilación 
se apoderase de. los ánimos. La intuición buscó por guía la calma, y la lógica 
vino en apoyo de la inteligencia. De aquí tomó vuelo otra escuela llamada so-
fista, dirigida por Gorgías de Leoncio y Protágoras. 

Siempre en opuestos bandos, unos combatieron las ideas y otros las sensa-
ciones. La admiración, como dijo Aristóteles después, engendra la filosofía, y 
mientras el supersticioso acepta las maravillas y admira lo que 110 alcanza á 
comprender, la ciencia destruye la-superstición. La razón se eleva hasta el 
principio de un SÉR infinito y real, y el estudio psíquico sirve de punto de 
partida á los progresos de la h u m a n a inteligencia. La eternidad de los cor-
púsculos indivisibles se proclamó por aquellos pensadores como axioma, y los 
sofistas y retóricos entraron en el palenque científico, aumentando el número 
de los contendientes. 

Las doctrinas de Thales y Pitágoras habían servido de faro á la escuela de 
Cos, donde vinieron á fundirse las de Crotona y Gnido. 

La filosofía entre los griegos, deseando estudiar la naturaleza, se hizo en 
ciertas ocasiones impía y atea, y remontándose á la sublimidad de la razón, 
fué panteista. Queriendo armonizar lo sensible con lo suprasensible, engendró 
la eluda y el escepticismo. Parecía que las pasiones desencadenadas en todos 
aquellos sabios ofuscaban la razón, hacían vacilar la marcha de los conoci-
mientos humanos, y el desbordamiento do la inteligencia puso en grave con-
flicto á la sociedad. 

De la razonada discusión descendieron al sofisma; la ciencia, si bien había 
fundado la prosa ática, se encontraba en un periodo de decadencia; era indis-
pensable enaltecerla, elevarla y dirigirla al sublime fin á que está destinada 
por el A U T O R de todo lo creado, haciendo que la moral, el derecho y la virtud 
fuesen el fundamento do todos los conocimientos humanos . 

Sócrates acomete con santo entusiasmo tan noble empresa, y sus doctrinas 

entrañan el sentimiento de una moral sublime v persuasiva. Abre ancho 
campo á la psicología y á la filosofía reflexiva: pero sus discípulos separados 
del maestro por el sentimiento íntimo y el libre albedrío. marchan por sende-
ros opuestos, y por ello se renueva la contienda con más calor y empuje que 
antes. Sócrates proclamaba la necesidad de estudiar las leyes internas, y re-
cordando aquella profunda sentencia, esculpida en el templo de Delfos, nosce 
te ipsum, fué el pr imero que en sus doctrinas dió á conocer el principio de 
las causas finales. Sócrates, en medio de su profundo saber, fué un empírico. 

Jenofonte y Simón, profundizaron los estudios morales; Anlístenes, lle-
vando la virtud á la exageración y la abstinencia al ridículo, fundó la escuela 
cínica, donde los a lumnos adquirían una triste y vergonzosa celebridad por 
sus torpes liviandades. Arístipo entronizó los cirenaicos. que buscaban la feli-
cidad suprema en los placeros, y concluyeron por conceder que lo bueno y lo 
sublime está en la muerte. 

.Tal confusión de principios, tal mezcla de ideas y conceptos, contradicto-
rios y antagónicos en sus fines y aspiraciones, tal anarquía intelectual, engen-
draron un torpe escepticismo; y Pirro, enalteciendo la virtud, dedujo que la 
ciencia era inútil y falaz. Los pueblos de Megara. Elide y Eretria tuvieron 
también sus escuelas, que fueron dirigidas por Enclides, Fedón y Menodemo, 
discípulos ele Sócrates. 

A la escuela socrática sigue la de su discípulo predilecto, Platón; el cual, 
dotado-de imaginación fecunda, rectitud de juicio y sólido saber, elevó la 
ciencia á todo su apogeo y quiso amalgamar los dos sistemas fundamentales; 
la filosofía racional de los jónicos y las tradiciones de la escuela itálica. Platón 
idealizó sus doctrinas en un grado sublime, mereciendo los aplausos de todas 
las edades futuras. 

Distingue las facultades de saber, sentir y querer, introduciendo la división 
de lógica, metafísica y moral : buscó el bien supremo é inefable en parecerse á 
Dios, principio increado, justicia superior y eterna. Dios ha sido siempre el 
objeto supremo y el último fin de todas las ciencias. 

El sistema de Platón resume cuanto de bello, sublime y moral se encuen-
tra en todas las escuelas y sectas que le han precedido, y ofrece, no obstante, 
cierta originalidad, siendo conocido con el nombre de escuela de los académicos, 
porque los adeptos celebraban sus reuniones en los jardines de Academo. Pla-
tón, en medio del politeísmo que dominaba á los griegos, proclamó de nuevo 
la unidad de Dios: conoció la geometría y redujo el mundo á moléculas con la 
figura triangular. 

Todos los sabios que en épocas posteriores han escrito acerca la filosofía de 
Platón, le han concedido levantado genio, profundidad de miras y luminosos 



ideales, que secundaban la gran figura de Sócrates al fundar la doctrina moral 
del Bien. En sus lucubraciones buscó cuidadosamente unir la tradición he-
braica fuente de verdad y fundamento de un dogma, con los preceptos que 
emanaban de la razón. Ya uno de los escritores más distinguidos del Catoli-
cismo de nuestros días, el ilustre señor de Itosmini, ha hecho notar , que en 
las obras del fundador de la Academia se observan fácilmente dos doctrinas; 
una positiva basada en la tradición, y otra racional que gravita sobre el 
mundo de la materia y que por oposición pudiéramos llamar negativa. Otro 
reputado escritor dice: «Platón seducido por la filosofía de Sócrates consi-
guió uni r la racional con la de tradición, si así puedo expresarme.»» Cuando 
comenzó á decaer el pueblo griego y sus escuelas filosóficas, en general , se 
vieron fallas de inspiración y sentimiento rebajándose hasta el nivel de mise-
rables aduladores, cuando las espirituales concepciones de los académicos des-
cendieron de las sublimes esferas de la idea para arrastrarse entre el lodo de 
la materia: la escuela de Platón sostenida todavía por el entusiasmo de muchos 
de sus discípulos, vio empañar su brillo y decaer rápidamente de tan elevado 
puesto. Sus fragmentos recogidas al través de los trastornos y acontecimientos 
sociales, lian servido de cimiento para otros sistemas que se han dado á cono-
cer en los tiempos modernos. 

Las doctrinas del divino maestro fueron también combatidas por su discí-
pulo Aristóteles, que paseando por el Liceo, dió nacimiento á la escuela 
peripatética, separándose de los principios proclamados en la Academia y se-
guidos por sus compañeros Speusippe y Jenócrates. El dialectismó comenzó á 
entronizarse para sujetar la razón á determinados preceptos y á un método 
severo de argumentación. 

Aristóteles quiso reducir la dialéctica á sus justos limites, dió á la expe-
riencia y á la observación una importancia suprema, y sentando como prin-
cipio fundamental, que todo cambio supone u n a materia y una forma, di jo: 
que la ciencia de la naturaleza era la ciencia general, y que todas las ideas 
venían de los sentidos. Nihil est in intellectu c/uod non fuerit in sensu. 

Y marcando un límite á la elocuencia y á la poesía, dió formas al racioci-
nio, para buscar lo finito, adoptando el sistema de argumentación. El funda-
dor de la escuela peripatética desplegaba radiante el estandarte del sensualismo, 
é inauguraba un sistema filosófico, que dos mil años después sirvió para reali-
zar u n a revolución sangrienta y social. 

Empero es.lo cierto, que si Platón había perdido los sublimes encantos, 
v la filosofía de las ideas levantadas y los goces de la sana moral estaban 
desacreditados, en cambio Aristóteles y su escuela, respetando estos goces 
materiales para no malquistarse con. los hombres, sólo proclamaban como 

fundamento de su escuela, la atenta observación y la concienzuda expe-
riencia. 

El filósofo de Eslagira -recomienda la duda filosófica, como un medio para 
alcanzar la verdad: pero este principio consignado en su metafísica, está bien 
lejos de referirse á la duda moral,-ni mucho menos acepta la duda como el 
grado más sublime de la ciencia, según creyeron muchos escritores y filósofos 

sritrate«. 

de estos tiempos, especialmente los materialistas y racionalistas del siglo xvm. 
La duda filosófica, en el sentido más sublime y elevado, constituyó el primer 
dogma de la secta pirrónica ó zetética de pasadas épocas, y el punto de par-
tida de los extravíos de Volney, de La Metrie, de Yol tai re. de Raynald y de los 
enciclopedistas, y de otros pensadores distinguidos de los tiempos modernos. 
Aristóteles, por medio del análisis, supo separar los conocimientos humanos, 
que confundidos y amalgamados, sólo conducían á un desorden científico. 



El preceptor de Alejandro el Magno, el profundo pensador, el observador 
constante é infatigable, Aristóteles, en fin, ha ejercido sobre la humanidad 
una influencia fascinadora y hasta trascendental. Sus estudios sobre la natu-
raleza, la vida y el mundo, han servido de faro á los hombres consagrados a 
la ciencia v á la especulación filosófica, i luminando lodos aquellos reinos que 
se levantaron con las conquistas del ilustre y egregio discípulo. Aristóteles, 
con su genio reformador y á pesar de sus tendencias sensualistas tan marca-
das. ha dominado durante repetidos siglos las escuelas cristianas de la Europa 
Occidental. ¿Habrá sido conveniente al Catolicismo? Nos parece que no. Y, a 
pesar de ello ¿qué se ha hecho hasta nuestros tiempos más que seguir en el 
estudio de la naturaleza las máximas y preceptos del filósofo « t a g ü i t a ? ¿Qué 
otra cosa hicieron los árabes sino comentar la escuela aristotélica, tan mal in-
terpretada siempre, porque no conocieron el griego? Aristóteles fué el gran na-
turalista de la antigüedad, el metafísico, el lógico por excelencia: creyó en la 
generación espontánea, y en su tratado de los animales dió la preferencia al mé-
todo inductivo. Fué pensador distinguido, y uno de los talentos privilegiados 
de Grecia: Aristóteles, por último, fué el genio más potente del m u n d o antiguo. 
El renacimiento de su escuela dió vida nueva á las ideas paganas. Jamás pudo 
imaginar los portentosos descubrimientos que el hombre alcanzaría, ayudado 
de instrumentos para la observación que él desgraciadamente no conocio. 

Las doctrinas de Platón y Aristóteles están bien lejos de llevar la moral al 
bien absoluto. Sólo buscan la perfección del hombre y confunden la ciencia 
con la virtud, haciendo que la ética sea parte integrante de la política. Creen-
cias erróneas y fatídicas, altamente desconsoladoras, que dirigen la humani-
dad á que sea perversa, y la obligan á que acepte sin escrúpulo la esclavitud, 
la t iranía y el infanticidio; creencias innobles y groseras que le hacen perder 
la elevada misión y la dignidad que le es propia, negando la unidad del reino 
hominal. su idéntico origen, su único lenguaje primitivo y la confraternidad 
humana , como hijos queridos de Dios. A la verdad que la ciencia no ha po-
dido pronunciar su última palabra, teniendo siempre que recurrir á la santa 
tradición hebraica, más antigua que los anales de los primeros pueblos y que 
los vetustos monumentos que aun se conservan de las pasadas generaciones. 

Todos estos sistemas y métodos dieron aliento á nuevas sectas filosóficas, 
fundadas en el instinto del poder, combinado con las leyes del deber. Zenón 
de Chipre y Carneades ostentaron las ideas socráticas, se abandonaron á los 
placeres, buscando la virtud en la austeridad, ó tan sólo se ocuparon del bien 
individual. Aristóteles habia elevado la filosofía á todo su apogeo: no sin fun-
dado motivo se ha dicho por muchos pensadores contemporáneos, que las 
dos concepciones filosóficas de Platón y Aristóteles se completan. Ambos con-

tribuyeron al conocimiento de la Ciencia, y resolvieron según sus doctrinas 
los problemas más importantes que corresponden al pensamiento humano, 
siguiendo cada uno distinto camino. El racionalismo realista inmanente con 
tendencia refleja de Aristóteles, unido al idealismo objetivo trascendente de 
Platón. forman, para el señor Tiberghien, los dos polos opuestos de la Cien-
cia. El uno partidario y decidido defensor de la idea, establece con su pode-
rosa síntesis los principios fundamentales de las ciencias racionales; mientras 
que el otro, constante en la observación y no separándose del sistema ana-
lítico, estudia la mayor parte de los conocimientos de su tiempo para cimen-
tarlos sobre la solidez y estabilidad de una experimentación empírica. Bien 
puede decirse que con el Eslagirita termina aquel movimiento filosófico gran-
de y fecundo iniciado por Sócrates, desarrollado en sus opuestas direcciones 
por Platón y Aristóteles, el cual paulatinamente fué amortiguándose y vió em-
pañarse aquel brillo y esplendor, que admiran todavía muchos pensadores de 
nuestros días en su nueva propaganda. 

En todos los estudios y grandes concepciones de las diferentes escuelas 
griegas, observamos el instinto por lo bello y lo sublime, sobresaliendo en 
ellas la inteligencia. Todos sus jefes tuvieron genio y aplicación; pero siguie-
ron casi siempre un camino falso. Razonaron sobre sistemas, muchas veces 
imaginarios, partiendo de vanas hipótesis, que convertían en teorías verdade-
ras á fuer de sutileza é ingenio. Sus doctrinas vinieron á condensarse entre 
Platón y Aristóteles, quienes con sus preclaros talentos supieron elevarlas á 
un alto grado de esplendor. Doctrinas contradictorias en su esencia, antagonis-
tas por sus principios, rivales por las consecuencias y enemigas irreconciliables 
por sus opuestas miras y aspiraciones; doctrinas que han dividido y dividen 
aún á los filósofos y pensadores en dos bandos l lamados espiritualistas y sen-

sualistas, los cuales, en su constante y encarnizada lucha, disputan en el palen-
que de la razón, del criterio y del buen sentido, la gloria de haber descubierto 
la verdad. En estas opuestas escuelas han militado San Clemente, Orígenes, 
San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Raimundo Lulio, el eximio Dr. Suárez, 
Descartes, Leibnitz, Malebranche, Pascal, Bossuet, Kant, Bonald, De-Maistre, 
Chateaubriand, Balmes, Donoso Cortés, A. Nicolás, Rosmini. . . , como acérrimos 
sostenedores de la intuición mental: y Bacón. Locke, Hume, Condillac, Horbach, 
Galileo, Cuvier, Cabanís, Bonnet, Charpentier, Diderot, D'Alembert, Leroux. 
Bunsen, Duhring. Comte. Rernard, Liltré..., como apóstoles del sistema mate-
rialista y experimental. 

¿Por qué no hemos de conceder al helenismo una influencia eficaz y directa 
en la civilización romana y en todas aquellas que se desarrollaron bajo su im-
perio? En la primera época la Física y la Cosmología adquieren verdadero ca-



rácter científico, á pesar de las luchas y controversias del atomismo y del elea-
tismo. La Lógica y la Psicología, las Ciencias morales y políticas, en la segun-
da , en medio de sus errores sociales, tomaron estabilidad y fijeza; empero, 
cuando se quiso buscar el conocimiento científico de Dios y de las cosas divi-
nas en sus relaciones con el hombre y el mundo , todo fué en vano y sus es-
fuerzos vinieron á estrellarse contra la inmoralidad y el error. Faltaba el prin-

cipio divino que Cristo trajo á la humanidad. Aquí repelimos lo que tan opor-
tunamente ha escrito el Excmo. é l imo. Sf. Fr . M e r i n o González, Arzobispo 
de Sevilla, en su Historia de la Filosofía: «Efectivamente: la antigüedad supo 
ante todo discurrir; carecía, no obstante, de fuerza moral para obrar; median-
te- lo primero, desenvuelve la Filosofía y crea las Ciencias, enseñando que és-
tas reciben el amparo ele aquélla, y una vez recibido puede cada cual en su 

esfera multiplicar luégo con independencia sus juicios y observaciones; sin el 
auxilio de lo segundo, la civilización greco-romana, incapaz de salvarse por sí 
misma, busca en vano nuevo principio de vida, que para su generación presta 
á la humanidad el Cristianismo con la eficacia y divinidad de su doctrina.» 

La lucha y la controversia siguen con igual encarnizamiento en el último 
cuarto del siglo xix.. . ¿Cuál será el resultado?... El que ha sido siempre. Los 
delirios de acaloradas imaginaciones cederán bajo el peso del tiempo, y sus 
extravíos filosóficos y científicos quedarán, como tantos otros, consignados 
en la historia. El triunfo de las verdades reveladas y de la Religión verdadera. 

t r Í K l ó l o I r s . 

será una vez más enaltecido por la humanidad y por la ciencia, hasta que el 
orgullo y los extravíos de la razón reproduzcan nuevas contiendas. 

Es que las falsas religiones de la antigua Grecia, que muy bien pudieran 
calificarse de sectas, desaparecían paulatinamente con los progresos de la na-
vegación y los adelantos de las ciencias abstractas. Las extravagancias de los 
hechiceros, encantadores y centauros, con otras maravillosas y diabólicas con-
cepciones, fueron miradas con desprecio, y hasta la casta sacerdotal, que utili-
zaba la ignorancia del pueblo en provecho propio, fué perdiendo el prestigio 
para verse postergada y envilecida. La ciencia experimental, tal cual hoy se 
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admite, no existía, por más que el genio del hombre hubiese llegado á com-
prender innumerables secretos naturales y conociese muchas artes mecánicas. 

El antagonismo entre las dos escuelas rivales jónica y dórica, comenzó á 
levantar alguno de los pliegues del velo de la hipocresía, y los dioses de He-
siodo y Homero descendieron del Olimpo para probar su impotencia y su mun-
dano origen. Aquel progreso indefinido á que habían alcanzado las falsas 
creencias entre los griegos, aherrojaron el pensamiento y amordazaron el ge-
nio dentro de los sagrados muros de sus templos, cuya ruina era inevitable al 
presentarse la luz regeneradora que eclipsó tantas teogonias inventadas por la 
miseria de los hombres. Era que el Cristianismo iba á terminar la historia de 
la humanidad caída, para comenzar la que correspondía á la humanidad rege-
nerada. 

El hombre, en todos los tiempos y en todas las épocas de su historia, se ha 
afanado para ser dichoso y vivir feliz. Vida y felicidad buscamos con anhe-
lante solicitud, y á ello consagramos cuanto nos sugiere la actividad de nues-
tro espíritu, así en el orden físico como en el moral é intelectual. En esta feli-
cidad suprema se encierra como condición esencial la perpetuidad de la vida. 
Deseo vehemente, aspiración constante, del sér humano, que le conduce sin 
apercibirse á quererla y amarla, identificándose y enlazándose int imamente 
con (illa. Empero, esto no es posible, porque nuestro cuerpo está formado de 
materia putrecible, y nuestra razón comprende que el alma es incorrupta, que 
es inmortal y ha de vivir toda una eternidad. 'El politeísmo griego sucumbió á 
su impotencia y á sus torpes liviandades; jamás pudo dar la dicha y bienestar, 
por que suspiraban los hombres. La vida y la felicidad sólo pueden encontrarse 
en las verdades reveladas por Dios. Los conflictos entre aquellas sectas y la 
ciencia, quedaron reducidos á simples apreciaciones de escuela. 

¡Desgraciados de aquellos que no admiten una primera cansa! Para ellos 
no hay felicidad, es inútil todo principio de creación; para ellos, toda verdad 
revelada es una impostura; ellos están dominados por el racionalismo y el po-
sitivismo, que son el cáncer que les devora la conciencia y les consume el 
espíritu y el sentimiento moral; para ellos, en fin, no hay paz ni consuelo en 
esta vida, porque 110 tienen creencia y rechazan la fe católica para encenagarse 
en la hediondez del paganismo del siglo xix. 

CAPÍTULO II 

A L E J A N D R O E L G R A N D E 

Nacimien to de Alejandro y muer te de su padre Fi l ipo.—En Corinto le nombraron general .—Sus conquis tas en Asia.— Egipto. 
— Funda la ciudad de Alejandría. —Batalla de Arbe la .—Ent rada tr iunfal en Babilonia.—Pasa á la Ind ia .—Muer t e de Da-
río.— .Muerte de Clito y de Cati i tenes.—Se apodera de la India.—Su carácter se habla modificado.—Perdona la insubordina-
ción de los soldados griegos.—Incendia el palacio de J e r j e s .—Muer t e de Ale jandro .—Su cuerpo se conduce á Mentís y luego 
á Ale jandr ía .—Juic io acerca de este guerrero v conquis tador .— Influencia de sus conquis tas en la c ivi l ización.—El Oriente 
tenia una civilización propia que babta alcanzado gran desarrollo.—Conclusión. 

ONSAGRAREMOS este capítulo á recorrer rápidamente 
la historia de Alejandro Magno, apreciando la 
influencia que sus conquistas pudieran ejercer 
en los progresos de la humanidad y en el por-
venir de la civilización. Esta ligera reseña nos 
conducirá, naturalmente, á juzgar sin pasión, 
la importancia del Museo Alejandrino, y con 

especialidad la famosa Biblioteca, su decadencia y destruc-
ción. deduciendo, de una manera clara y evidente, si el 

Museo que crearan los Ptolomeos. y en particular la Biblioteca, 
fué con razón la cima de la ciencia moderna, como asegura el 
señor Draper: y de qué manera influyó en el desenvolvimiento 
intelectual de aquellas pasadas generaciones. Las extraordina-
rias conquistas del joven macedonio, han asombrado al mundo: 
pero las consecuencias á ellas debidas, so han apreciado dé di-
verso modo por los sabios. 

Cuatro siglos habíau corrido desdo la fundación de Roma, 
cuando en Pollo nació Alejandro, 356 años antes de .1. C.. que-más tarde fué 
llamado Magno,-fot sus portentosas y extraordinarias proezas. Hijo de Filipo, 

s m 
m 

rev de Macedonia y de Olimpias, señalóse su nacimiento por accidentes parti-



ciliares, que dieron lugar á cuentos y fábulas, que algunas tocaban al ridículo. 
Sólo después de sus sorprendentes victorias, se recordaron todos aquellos acon-
tecimientos. Sin embargo, se dice que el mismo día que Olimpias dió á luz á 
Alejandro, fué reducido á cenizas el templo que en Efeso estaba consagrado 
á Diana. 

Filipo había alcanzado el apogeo de su gloria con la sujeción de toda la 
Grecia. Contaba con numerosas y aguerridas huestes, y pensó llevar la guerra 
á los persas. Disgustos domésticos engendraron odios y rivalidades, de donde 
nacieron los favores que dispensaba á Cleopatra su nueva esposa, y los conatos 
frustrados para matar á Alejandro. Filipo, por fin. sucumbió al puñal regicida 
de uno de sus soldados, quizá el más afortunado valido. 

La inesperada muerte de Filipo sorprendió á su hijo, y dió aliento á los 
rebeldes: y Alejandro, á pesar de contar con solos veinte años, subió al 
trono (336), y supo ahogar las terribles sospechas de parricida con que la ca-
lumnia pretendía cebarse. Consiguió que en Corinto le nombrasen general, y 
desde entonces comienzan sus conquistas, que han sido la admiración y el 
asombro de todos los tiempos, de todos los guerreros y de todos los pueblos. 

Sofocarlas las defecciones, acallados los disturbios y castigadas las conspi-
raciones, no sin que algunas veces ejerciera u n a severidad demasiado iracun-
da. declaró la guerra á los persas y se hizo nombrar generalísimo de toda la 
Grecia. Lleno de fe y henchido de esperanza, partió de Pclle en 334 para el Asia 
con su ejército, que apenas contaba treinta mil infantes y cinco mil ginetes. 
Fiado en su estrella, repartió cuanto tenía entre sus camaradas, reservándose, 
como dijo, la esperanza y el tesoro de sus buenos amigos. Pasó con las tropas 
el llelesponto, penetró por el Asia Menor en busca de los enemigos, atravesó el 
Granico con impetuosidad y arrojo, y se precipitó sobre los persas, que en nú-
mero de cien mil infantes y veinte mil caballos se habían atrincherado en la 
margen opuesta. 

Terrible fué el combate, donde el rey macedonio estuvo próximo á perder 
la vida. El campo quedó por Alejandro, y una victoria completa coronó su 
valor y su pericia. El caudillo, lleno de gloria, envió al templo de. Minerva 
trescientos escudos guerreros, y á su madre ricos y suntuosos presentes. La 
Grecia entonó himnos de alabanza á los dioses en honor al general invicto, 
por tan señalado triunfo. 

El guerrero se ocupó con gran diligencia en organizar los pueblos someti-
dos. Memnon defendía á Halicarnaso, que. al fin. fué tomada por fuerza de 
armas. Los persas se refugiaron en dos ciudadelas, que también ganó Ptolo-
meo, hermano y lugarteniente de Alejandro. 

Se apodera enseguida de Hiparnes. reprimo la traición de uno de sus favo-

ritos, y entra en Jerusalem triunfante. Aquí adoró el nombre de Dios esculpido 
en la mitra del Sumo Pontífice. En el templo mandó que se hicieran sacrifi-
cios, siguiendo el rito de los judíos, y en uno de los libros sagrados encontró 
una profecía que anunciaba que la ciudad de Tiro se rendiría á los macedo-
nios, y los persas serían dominados por un griego. 

Alejandro siguió sus triunfos, rompiendo y derrotando á los bárbaros, 

llamados asi porque no hablaban su idioma: apoderóse de Celene v de la ca-
pital de la Frigia, donde cortó el nudo gordiano del carro de Gordío, padre de 
Midas. 

Entonces consideró que había llegado el momento de dar á Darío la gran 

batalla. El valiente Memnon había muerto, y esto lisonjeó al guerrero mace-
donio. 

Darío avanzaba con poderosa hueste. La falta de su entendido jefe le obli-
gaba á tomar el mando del ejército, que constaba de más de seiscientos mil 
combatientes, marchando con la grandeza peculiar á los reyes persas. El paso 
de Cilicia había sido ocupado por los soldados de Alejandro, la ciudad de 
Tarso cayó en poder de los griegos, y las aguas del Cidno (Cvdnus) refrigera-
ron el fatigado cuerpo del héroe. Imprudencia que por poco le cuesta la vida. 
Los cuidados de Filipo, su médico, le devolvieron pronto la salud. 

Y cuando Darío seguía su marcha con presteza para apoderarse de los des-
filaderos de Issus. considerando al caudillo macedonio moribundo entre los 
suyos. Alejandro, completamente restablecido, ocupaba la parte opuesta. Los 



persas y los maeedonios se embisten con furor, los soldados pelean con bra-
vura. la lucha es horrorosa y sangrienta: por todas partes la destrucción y la 
muerte ; hasta se dice que el mismo Darío ha sucumbido á l a espada victoriosa 
de Alejandro. Cien mil soldados persas y diez mil caballos murieron en esta 
espantosa carnicería. El campo quedó por los maeedonios. quienes se apode-
raron de inmensos tesoros, multi tud de prisioneros, entre los cuales se halla-
ban la madre, la mujer y algunos hijos del monarca persa, y además m u c h a s 
damas de alto y esclarecido linaje, á quienes el afortunado guerrero trató con 
singular benevolencia y distinción. Mandó enseguida á Parmenión que pasase 
á Damasco para recoger los tesoros del infortunado Darío. 

La muerte de éste había sido falsa. El rey de los persas vivía y trataba de 
reunir otro ejército. Una carta escrita en altanero lenguaje , hizo conocer al 
vencedor que la lucha no había terminado. Alejandro contestó-con dignidad y 
templanza, ofreciéndole devolverá su madre, esposa é hi jos sin rescate alguno, 
como así lo realizó. 

Conducta noble y elevada, impropia de aquellos tiempos, en los que la 
mujer era mirada sin respeto y tratada sin consideración. Estaba reservado al 
Cristianismo levantarla del fango y de la hediondez, para que fuese la dulce 
compañera de nuestros infortunios y el ángel tutelar de la familia. 

Los vencidos no pudieron menos de aplaudir las distinciones que mandó 
el guerrero guardar á aquellas que se consideraban como esclavas, y expues-
tas al brutal desenfreno de la soldadesca. Se dice que cuando Darío se hubo 
cerciorado de la realidad de tan noble proceder, pronunció esta oración: «Dio-
»ses que presidís al destino de los imperios, otorgadme la gracia de transmitir 
»recobrada de sus reveses, á mis sucesores, la. fortuna de los persas, para que 
»pueda reconocer los beneficios de que me ha colmado Alejandro con su com-
»portamiento hacia los seres que me eran más queridos en el m u n d o ; pero si 
»ha de acabar el imperio de los persas, si hemos de sufr i r las vicisitudes de 
»las cosas humanas, no permitáis que otro que Alejandro se siente sobre el 
»trono de Ciro.» 

El guerrero macedonio continuó su marcha triunfante, haciéndose dueño 
de Tiro, tomó la ciudad de Gaza y castigó con severidad á.Betis, su goberna-
dor; con esta conquista adquiría la llave del Egipto. 

Mientras tanto Darío había escrito segunda vez al caudillo macedonio, y 
con lenguaje más suave reclamaba la paz. 

Entonces fué cuando el conquistador del Asia visitó el templo de Júpi ter 
Ammon. que estaba situado en medio de un oasis del desierto de Libia, á más 
de doscientas millas. El oráculo lisonjeó la vanidad del afortunado capitán, y 
después del sacrificio y entrega de las ofrendas, concedió á todos los sacerdo-

tes, mercedes y distinciones. Cumplida la ceremoniosa visita, partió para las 
lagunas Mareótides, que reciben las aguas del Nilo y comunican con el mar . 
Admirado de tan hermosa posición, y queriendo realizar las poéticas ilusiones 
de un sueño, fundó la famosa ciudad de Alejandría (Iskanderich de los árabes), 
centro del comercio entre Egipto, el Golfo arábigo y Europa (332 a. de J . C.) 

Diligente cual no otro conquistador, emprendió con éxito favorable dife-
rentes expediciones: vuelve á Siria al frente de cincuenta mil veteranos, y 
menospreciando á Darío pasa el Eufrates y el Tigris. 

El monarca persa, aprovechando la ausencia de su enemigo, había reunido 
en Babilonia un poderoso ejército, fuerte de un millón y cien mil hombres, el 
cual lleno-de confianza condujo á Arbela. 

Un eclipse de luna, que llenó de espanto y terror á los persas, prestó favo-
rable ocasión á los maeedonios para presentarles la batalla. 

Darío había perdido á su esposa, y exigió de los griegos que le dieran 
muerte para calmar su desesperación y angustia; escribe por tercera vez á 
Alejandro solicitando la paz; pero el guerrero invencible que había llorado las 
virtudes de aquella princesa, le contestó con arrogancia estas terminantes pa-
labras: El ¿je entre rendirle hoy ó combatir ma Piaña. 

La batalla dada en las inmediaciones de Arbela decidió la suerte de, Darío. 
Los ejércitos pelearon con furor y desesperación; cuarenta mil persas sucum-
bieron y sólo trescientos maeedonios: el campo quedó por Alejandro. El ven-
cedor hizo su entrada triunfal en la populosa Babilonia, donde pudo admirar 
su esplendor y sus riquezas. El ornamento de la ciudad, la hermosura de los 
edificios, la altura y solidez de los muros que la circundaban, los lloridos jar-
dines sostenidos sobre sólidas columnas, la frondosa vegetación, aquellos 
acueductos, aquellos templos, aquellas combinaciones hidráulicas, todo com-
pitiendo con la mayor de las maravillas naturales, fueron otros tantos motivos 
de sorpresa y jus ta admiración para los conquistadores. 

Allí premió á los soldados y recompensó con largueza su constancia y sus 
privaciones; recibió los tesoros del rey de Persia, y la ciudad de Susa entregó 
en metálico cincuenta mil talentos. Quiso penetrar por el interior del país, y 
en Persépolis dió libertad á cuatro mil prisioneros, y entre placeres y triunfos 
y agobiado por los laureles, jamás olvidó á sus enemigos. Darío quería aún 
probar la suerte de las armas. 

Empero, la infame traición de Nabarzanes y Besso para entregar el mo-
narca persa, le obligó á sufrir tan triste y amarga suerte: y herido por sus 
mismos capitanes, murió lleno de grati tud y admiración hacia su poderoso é 
invencible rival, cuya magnanimidad y clemencia tantas veces había admi-
rado. El cadáver de Darío, embalsamado y cubierto con el manto de Alejandro, 



se mandó con regia pompa á Sisigambis, para que lo hiciese enterrar según el 

uso de los persas. ¡Tal fué el triste y desgraciado fin de aquel monarca, que 

había dominado una gran parte del mundo conocido! 

Después de la muerte de Darío, el guerrero macedonio prosiguió sus glo-
riosas conquistas, recorriendo con su ejército las tierras que riega el Cáucaso. 
Ebrio de tantas victorias castigó al infame Resso, venció á los escitas y con-

Una conspiración fraguada por llermolao, en la que fué envuelto Callis-
thenes, el mejor de sus particulares amigos el cual le servía de mediador con 
Aristóteles, le obligó á desplegar una severidad inusitada, tanto más cuanto 
que el complot no llegó á realizarse. La víctima sufrió con valor los crueles 
tormentos, sin que nada pudiera descubrirse contra su inocencia. Acción abo-
minable que manchó tantas glorias adquiridas, y de la cual se arrepintió más 
tarde. Dymnus. Philotas y Parmenión su padre, fuerofi también sacrificados. 

El Indo y el Ganges embargaban toda su atención, y con gran celeridad. 
12—TOMO 1. 

denó á muerte á Cleto, á pesar del cariño que le profesaba, sólo con el frivolo 
pretexto de haberle ofendido enalteciendo á su padre. 

En su marcha á Gabaza se enamoró de la bella Roxanes, hija de Oxiartes, 
hermano de Darío, y la hizo su esposa. Esta princesa, á la muerte de Alejan-
dro. quedó en cinta. El caudillo macedonio había concentrado todo su genio 
y actividad para emprender la colosal expedición de la India. 

T e m p l o d e J ú p i t e r A m m o n . 



se hizo dueño de aquel rico territorio. Rindió á Omfis. venció á Porro y su 
ejército, y dominó pueblos y ciudades. Deseaba ver el Océano, y en el viaje 
sufrió los rigores del hambre y la peste: después castigó al sápalra Astarpes. 
Mientras tanto, Nearco, que mandaba la armada macedonia, recorrió los mares 
desconocidos de la India. 

El ejército de Alejandro había experimentado las mayores privaciones y se 
hallaba fatigado, en el interior de las tropas se dejaban sentir los malos efec-
tos de la insubordinación, algunos sediciosos se presentaron con osadía y fue-
ron castigados. El guerrero había perdido la confianza de los suyos, y entregó 
la guardia ele su persona á los soldados persas. Esta resolución extrema sirvió 
de pretexto para otra conspiración. 

El carácter del monarca se había modificado notablemente. Cariñoso y mo-
desto, magnánimo y compasivo antes, era huraño y rigoroso ahora, hasta enfu-
recerse. Quería imitar el faustuoso lujo ele los persas, y cometía toda suerte; de 
excesos. La adulación se había inoculado en aquella corle, y el rey prestaba 
oídos á los aduladores. Los disgustos de las tropas maccdonias iban en au-
mento, las quejas llegaron á las gradas del trono, hasta el punto que Alejan-
dro mandó abr i r las puertas del palacio para que los soldados expusieran 
cuanto tuviesen por conveniente. Empero, un antiguo sentimiento y simpatía 
renace en el magnánimo pecho del invencible macedonio al ver el mal estado 
ele sus soldados, su sincero arrepentimiento, los votos de todos por la felicidad, 
lo cual hizo .que les otorgase el solicitado perdón y volvieran á la gracia del 
cauelillo. Muchos regresaron á Macedonia cargados de ricos presentes y distin-
guidos con especiales honores. 

Durante la victoriosa campaña de la India, dejó á Antípatro de gobernador 
en Macedonia, y á Harpalo en Babilonia. El primero supo conservar el Pelopo-
neso, pero el segundo abandonó su puesto temiendo el castigo de Alejandro; 
se marchó á Atenas acompañado de mil griegos mercenarios, y con sus rique-
zas quiso sublevar al país comprando los oraelores más distinguidos. Empero, 
el honrado, el patricio, el gran Phoción. que antes había rehusado los regaléis 
que el monarca le enviara por considerarle el único hombre de bien, rechazó 
con nobleza las ofertas ele Harpalo, desbarató sus inicuos planes y consiguió 
al fin que fuese expulsaelo de la ciudad. Conducta noble y hemrada que ponía 
ele manifiesto las virtudes que todos le concedían. 

Alejandro, en medio de sus excentricidades, entre la corrupción y la infa-
mia. se dejó arrastrar por la cortesana Tais, que le impulsó á incendiar el pa-
lacio de, Jerjes. El guerrero embriagado de amor, coge la antorcha, y el en-
cantado y fantástico pafticio, la ciudad de las riquezas artísticas, de las tallas, 
esmaltes, obeliscos y esfinges... todo fué consumido por las llamas. 

CAPÍTULO I I . — A L E J A N D R O EL GRANDE 9 1 

De regreso á Babilonia, en extremo conmovido por la muerte de Hefestión. 
su favorito y particular amigo á quien tributó honores regios, salió á cazar 
hombres y mandó pasar á cuchillo á los cúsanos. Despreciando los consejos é 
indicaciones de los adivinos, asistió á un banquete en casa ele Medio, y no ha-
bía aún terminado el brindis en honor de Hércules, cuando se vió acometido 
de terrible accidente, que obligó á los capitanes á trasladarlo á su palacio. La 
historia, quizá demasiado severa, señala á Anlipater. padre ele Casandro, co-
pero mayor del rey. el haber preparado el mortífero veneno que cortó el hilo 
de la vida de tan afortunado príncipe. 

Alejandro murió dejando su anillo á Perdices, que lo renunció, y sin de-
signar al que debía suceelerle, diciendo: que el que fuese más digno ocupase 
su lugar. Sin embargo, preveía que sus amigos celebrarían las exequias con 
las armas en la mano. Apenas hubo entregado su alma al C R E A D O R , cuanelo los 
llantos, los sollozos y los gemidos, se manifestaron en aquellos valientes, fal-
tos del capitán invencible, que tantas veces los había conducielo á la victoria. 
Alejandro, que la posteridad apellidó Gran/le (Magno), no había cumplido 
treinta y tres años (323 antes de J . C.). Su cuerpo fué conducido, de orden ele 
Ptolomeo, su hermano, con tocia la pompa oriental, primero á Menfis, y se-
pultado pasaelos algunos años en Alejandría en un mauseolo riquísimo levan-
tado en el centro de-la ciudad, para tan ilustre guerrero y conquistador. . . La 
palabra Alejandro significa en griego prolector de los hombres. 

Alejandro el Grande lia tenido entre los escritores antiguos y modernos 
admiradores y entusiastas, que llegaron á endiosarlo. Sería un insensato aquel 
que tratara de negar las gloriosas conquistas del valiente macedonio: sin em-
bargo, 110 han faltado críticos y hasta detractores que vieron en el afortunado 
caudillo un hombre vulgar, lleno de vicios, plagado de excentricidades y co-
metiendo toda suerte de tropelías. El mismo señor ele Montesquieu. uno ele 
sus más fervorosos admiradores, ha dado á conocer las malas acciones de su 
héroe. Nosotros al reseñar, siquiera sea ligeramente, las victorias del ventu-
roso conquistador, no tenemos otro objeto que poner de relieve las opiniones 
del señor Draper, demostrando que su invencible caudillo no está exento de 
una justa é imparcial censura. 

Con efecto, no contento con haber destruido á Tebas bajo un frivolo y cap-
cioso pretexto, destruyó también á Tiro. Esta vengan/.a quizá pudiera justifi-
carse por el degüello que los tirios hicieran con los prisioneros macedonios: 
pero lo que estremece á el alma y la razón no concibe, es que cansados los 
vencedores ele tanta carnicería, mandase crucificar en la playa los dos mil 
prisioneros, á quienes la generosidad de los soldados había conservado la 
vida. Y que no nos hablen de represalias, ni de necesidades impuestas por 



la guerra. Este acto de crueldad inaudita demuestra en Alejandro un corazón 
cruel y sanguinario, impropio de un guerrero en el apogeo de su poder y de 
su gloria. 

Persépolis fué sacrificada con todas sus riquezas, sólo por satisfacer el ca-
pricho de una concubina, y por más que se diga que únicamente se quemaron 
algunos edificios próximos al palacio, es lo cierto que el guerrero tomó la 
antorcha que convirtió en cenizas aquel emporio de la riqueza oriental. Echa-
tana con sus siete murallas de piedra pulimentada, sus palacios cubiertos de 
argentadas tejas, sus ricos adornos de oro, sus fantásticas i luminaciones y 
cuantas maravillas pudiera concebir aquella robusta y espléndida civilización, 
fué pasto de la saña destructora de Alejandro. Clito y Callisthenes y otros gue-
rreros de importancia, compañeros todos de sus glorias, ¿no fueron sacrifica-
dos sin compasión ni miramientos? ¿Qué no tuvieron que llorar aquellas 
extensas regiones de la Iridia con sus repetidas crueldades? Los montañeses 
hindus fueron víctimas de su ferocidad; el país quedó arruinado; el fuego y el 
pillaje destruyeron y consumieron hermosas ciudades y dejaron yermas ricas 
comarcas; los cautivos murieron asesinados al filo de las espadas, y Alejandro 
olvidó aquella magnanimidad que ejerciera con las mujeres y cortesanas de 
Darío. Ahora las mujeres, los niños, los ancianos y hasta los enfermos fueron 
pasadosá cuchillo. La cacería de hombres para aplacarlos manes de Hefestión 
y ocupar sus ocios, le rebajaron hasta el punto de considerársele como el gue-
rrero más descorazonado, y equipararlo al conquistador más vulgar y mise-
rable. 

El nombre de Alejandro era odiado de los parsis. Él fué á turbar la paz y 
tranquilidad de aquellos extensos países y regiones: él los despojó de sus 
riquezas, profanó sus templos y redujo los moradores á la esclavitud. 

No se esfuerce el caballero Montaigne en torturar su buen sentido y buscar 
frases á su fecunda imaginación para atenuar la ferocidad de los actos del 
caudillo macedónio. Jamás un héroe, por grande que sea su fortuna, podrá 
dispensarse de observar y seguir las leyes del deber, del derecho, de la moral 
y de la humanidad. 

Los arranques de entusiasmo, tanto del señor Draper como de otros sabios, 
no están del todo justificados. Alejandro pudo ser un gran conquistador; pero 
fué ambicioso, inhumano y cruel; pudo concebir en sus sueños de gloria la 
monarquía universal, y amarrar á. su carro victorioso, reyes, sacerdotes y 
magnates; pero fué el azote del Asia, de la India y del Egipto, el destructor de 
una civilización potente y vigorosa. En cambio, ¿qué introdujeron los griegos 
en los pueblos conquistados? Se dirá que el helenismo... hermoso hallazgo 
para aquellas vetustas civilizaciones. El helenismo fué siempre rechazado por 

los brahmanes. ¿Es que se quiere que la influencia de Alejandro y de otros 
griegos que recorrieron la India, \*i\ificara los elementos de la civilización de 
los brahmanes, como pretende el señor Charles en su erudito libro sobre' el 
Oriente? De n inguna manera. Cuando Alejandro penetró en la India, ésta co-
menzaba su decadencia después de haber recorrido todos los periodos de pros-
peridad y grandeza de que son susceptibles los pueblos. 

«Alejandro, dice el señor Luis Jacolliot, fué á la India para realizar un 
hecho aislado, brutal y circunscrito, el cual ha sido exagerado por la tradición 
helénica y que los h indus no han desdeñado de revelar en su historia.» Nada 
lisonjero recuerda la presencia de los griegos en aquellas ricas comarcas, que 
contaban luengos años de existencia. La vida de Alejandro Magno ha sido 
historiada por Quinto-Curcio, Plutarco y Arrio ó Arriano, que es la que 
merece mayor aceptación de los sabios 

Ahora bien; ¿qué influencia pudieron ejercer en la civilización de la hu-
manidad las victorias repetidas y las grandes conquistas de Alejandro en Asia, 
la India ó el Egipto? ¿Qué ventajas reportaban aquellos á quienes los griegos 
llamaban bárbaros, con tan atrevidas excursiones?... Toda el Asia ostentaba 
sus maravillas y sus riquezas, la India presentaba sus imponentes moles, sus 
misteriosos templos bordados de leyendas jeroglíficas y de símbolos indicati-
vos de una creencia encarnada en aquellos pueblos, y el Egipto desafiaba á los 
siglos con las pirámides (rizeli. Chephén y Cheops, que contaban ya más de 
tres mil años de antigüedad. Monumentos gigantescos, que, según Oppert. no 
tienen rival en el mundo, construidos antes del primero de sus reyes, Rumano, 
con el cual comienza la historia de Egipto. El señor Piazzi Smyth, el mejor 
egiptólogo que ha descrito la gran pirámide Gizeh, la considera como un 
monumento original, grandioso, extraordinario y artístico, por su naturaleza, 
por la idea fundamental que entraña, por su altura, orientación, temperatura, 
unidades de medida, peso y capacidad, etc. Obra divina y providencial, que 
parece indicar se construyó por las colonias que condujo Cham ó Mezrain 
cuando penetraron por el Egipto, después de la dispersión en las llanuras de 
Sennaár. 

El arte estaba allí representado, el sentimiento filosófico identificado con 
las concepciones del espíritu y con los emblemas de las creencias religiosas. 
En las manifestaciones de aquella civilización se había alcanzado el límite de 
la esfera de las creaciones artísticas; cualquiera hubiera pensado que la huma-
nidad se hallaba en el apogeo de su esplendor, y que lodo estaba terminado 
para que la actividad se perdiera en los horizontes del infinito. Sin embargo, 
han corrido los siglos, se han sucedido las generaciones, y el arte existe y el 



hombre sigue en la constante y paulatina evolución de la idea, variando los 
caracteres para cada época de la historia. 

Por todas partes la civilización y el progreso habían hecho sus conquistas, 
y el genio inventivo y audaz del hombre, manifestaba que la humanidad 
desde la cuna, fué inteligente, activa y emprendedora. Por esto ha dejado 
consignado el señor doctor D. José Varcla Montes, reputado biólogo español: 
«Que el hombre ha sido desde su origen inteligente y moral; pero desgracia-
damente, dice, ignoramos lo principal de esta época de su colosal existencia, 
cubierta con el velo impenetrable dé los tiempos remotos.» 

Obras gigantescas y atrevidas, concepciones arrogantes y maravillosas, 
prodigios y ricos pensamientos, ejecutados con valentía y atrevimiento, por 
do quiera se admiraban; quizá en el día, á pesar de los adelantos en todos los 
ramos de las ciencias de aplicación, no sería dado presentar monumentos tan 
grandes como acabados, que pudieran equipararse á los de estos pueblos 
antiguos. La antigüedad alcanzó tal grado de cul tura y desarrollo, que los 
conquistadores creyeron, sin duda, que estaba en su mayor apogeo. Quizá la 
diplomacia indiana ó de los brahmanes, podía competir con la que envanece 
las naciones más aventajadas de Europa al terminar el siglo xix. 

Los griegos nada importaron á los pueblos conquistados; muy al contrario, 
fueron en busca de los adelantos y de las riquezas que aquella civilización 
tenia acumuladas, apoderándose también de los tesoros de la ciencia conden-
sados en los templos. Así no titubeamos en consignar que la ant igüedad en el 
Asia, en el Egipto y en la India, á las conquistas de Alejandro Magno, tenía su 
propia civilización, la cual había alcanzado un alto grado de esplendor; y así 
en las artes manufactureras como en la industria, en la agricultura como en 
las artes plásticas, en las ciencias de aplicación como en las filosóficas y admi-
nistrativas, en la teogonia como en la astronomía, en literatura y en legisla-
ción. ocupaba su lugar respectivo en la serie de los conocimientos humanos . Si 
hay algo que pueda probar el estado brillante de la civilización en aquellos pue-
blos, son los inmensos tesoros acumulados después en el .Museo alejandrino. 

No desconocemos el valor militar de las rápidas conquistas de Alejandro, 
si bien la historia nos enseña que estos afortunados guerreros, en cuyas manos 
viene á condensarse la suerte de muchos pueblos y países, embriagados con 
el fausto y (i poder, cometen horrendos crímenes y cruentos asesinatos. Ale-
jandro, en sus sueños celestiales, vislumbró la monarquía universal, quiso 
domeñar al mundo y no supo reprimir sus pasiones. Su política sería, tal vez, 
fecunda para sus proyectos; pero aquellas alabadas conquistas se miraron con 
horror y espanto por los desgraciados sobre quienes gravitaba el yugo del 
victorioso conquistador. 

No negamos, por el contrario convenimos, en que el héroe macedonio fué 
una figura colosal, grande, digna de ser imitada, empero esta misma grandeza 
le cegó muchas veces el entendimiento, el orgullo ofuscó la razón y el héroe 
descendió hasta nivelarse con un guerrero vulgar y sanguinario. Es que los 
grandes hombres tienen también sus lados sombríos y terroríficos. 

Los griegos, no obstante, en sus poesías, dieron á conocer sus costumbres 
y sus sentimientos. En Delfos se cantaron himnos á la Primavera; Hesiodo 
describe el Invierno, personificando en su teogonia los fenómenos del mar, y 
la poesía antigua busca las metamorfosis de la naturaleza para representar la 
forma humana. En el Tratado acerca del mundo, atribuido por algunos á Aris-
tóteles y por otros á Crisipo, el autor representa el globo de la tierra donde, al 
parecer, se ha paralizado su esplendorosa vegetación, la cual está fertilizada 
en seguida por numerosos arroyos, y la superficie poblada de millares de 
seres pensadores. En estos estudios, muchos de ellos altamente materialistas y 
hasta transformistas, se dan á conocer principios y leyes bastante aceptables 
sobre.las nubes y la fuerza de los vientos; v al contemplar la hermosura del 
sol, su extraordinaria magnitud y los raudales de luz que nos envía, el manto 
que cubre la tierra durante la noche, la multitud de luminares que tachonan 
el cielo, las variaciones de la luna, la salida de los astros y su aparición cons-
tante y uniforme, sin eluda, debieron postrarse llenos de admiración ante u n a 
Divinidad desconocida. El genio feoundo y entusiasta de Platón buscó en tan 
sorprendentes y constantes fenómenos y en la infinita magnitud de las obras 
de la creación, un poder sobrenatural; y en un momento de justa exaltación, 
exclamó: Existe un SÉU SUPREMO. A este filósofo no le fueron desconocidas las 
revelaciones bíblicas. 

Las conquistas de Alejandro contribuyeron á que los griegos imprimiesen 
al arte un conjunto armónico, dando regularidad á las líneas y presentando 
un aspecto severo no conocido, que realzaba la belleza y grandiosidad. La ci-
vilización de los griegos había buscado sus ricos materiales en el Asia, en el 
Egipto y en la India. Los libros de la filosofía oriental se remitieron a Aristó-
teles, así como las observaciones astronómicas, y ejemplares de cuanto raro y 
desconocido se hallaba en los países conquistados; y los ricos v variados tra-
bajos encontrados en aquellas populosas ciudades, abiertos en madera, piedra 
y metales preciosos, los canales y acueductos, los túneles que tanto nos sor-
prenden en el día, los jardines suspendidos, las máquinas para elevar el agua, 
los templos cuajados de jeroglíficos y misteriosos emblemas esculpidos por 
diferentes sistemas, las colosales moles que aun desafían el genio destructor 
de los siglos, los sorprendentes obeliscos, las monstruosas efigies, las obser-
vaciones de la bóveda celeste, los estudios sobre la física de la tierra, la qui-



mica y la medicina y otros muchos conocimientos del humano saber, pruebas 
irreprochables son de los adelantos de los pueblos orientales, cuando Alejandro 
el Grande turbó con su ambición la paz y bienestar que disfrutaban aquellas 
extensas regiones: y. sin embargo, se le considera como un conquistador que 
difundió la civilización por el mundo. ¡Error lamentable! 

Si los adelantos en el estudio de la naturaleza, realizados por las principa-
les escuelas filosóficas que se engendraron en el Oriente y vinieron á progresar 

en Grecia, dieron á conocer ciertas leyes y principios que sirvieron para des-
arrollar los dioses del Olimpo; si aquellas varias sectas se vieron escarnecidas 
y despreciadas con los progresos de -una nueva civilización; si la idolatría 
degeneró en un ridículo sarcasmo y las mundanas teocracias en asquerosas 
bacanales; si el pueblo, por último, miró con desdén y hasta con menosprecio 
los oráculos y los magos; esto da á conocer el origen material y grosero de las 
creencias paganas. Mientras los hombres estuvieron sojuzgados por falsos mis-
terios, respetando y acatando los dioses de la mitología con sus necesidades 

corpóreas, rodeados de fábulas, donde ejercían su infame profesión las sibilas 
y hechiceras, los centauros y los cíclopes, los monstruos, gigantes y sirenas; 
mientras el hombre olvidaba que su punto de partida estaba en Dios para vol-

ver á Dios, la religión no pudo ser jamás Religión. Todas aquellas ceremonias 
y cruentos sacrificios, todos aquellos emblemas misteriosos, tudas aquellas 
artes diabólicas, todas aquellas supercherías y engaños, no eran más que far-



sas ridiculas por la forma y por el fondo, que debieron ser arrastrados al 
abismo por los adelantos que realizaba el l inaje humano. 

La ciencia hizo sus progresos de un modo lento y pausado, y los grandes 
maestros de la filosofía griega estudiaron muchos de los más trascendentales 
secretos de la naturaleza; observaron la regularidad de sus leyes, la exactitud 
de sus movimientos, y en medio de su antagonismo de siempre, quedó esta-
blecida como verdad inconcusa la existencia del SÉR SUPREMO. Sin embargo, 
esta idea era pagana. 

La India, la China, la Persia, la Caldea, el Egipto, todos los pueblos y na-
ciones antiguas que precedieron á los griegos, lo habían dado á conocer con 
muchos siglos de anterioridad. 

Después de tantos adelantos desde Thales á Aristóteles, después de tantos 
sistemas, métodos y discusiones, pasados los vértigos de aquellas sectas y es-
cuelas, se dió á conocer por Platón la divinidad de Dios. 

CAPÍTULO III 

R O M A , H A S T A E L N A C I M I E N T O D E C R I S T O 

R o m a ; su fund ic ión y p rog reso .—Númi to r .—Rómulo y R e m o . — N u m a Ponipi l io .—La era de los pr imeros reyes termina con 
Tarquino.— La Repúbl ica .—Los Cónsules.— La Dictadura.—Dreno, jefe d e los galos, es derrotado por el dictador Camilo.— 
Roma adquiere preponderancia. —Cartago; sus guerras con Roma.—Sila ; Mar io .—Pr imer t r iunvira to .—Cat i l ina y Cice-
rón .—Císa r y Pompeyo.— Batalla de Karsalia. —Progresos de César: muere asesinado.—Competidores i la d ic tadura .—Oc-
taviano. —Tr iunv i ra to entre Octavio, Marco Antonio y Lépido.—Mucre Cicerón. — Muerte de Bruto. —Mareo Antonio y 
Cleopatra.— Reconciliación de M . A n t o n i o j F u l v i a su e sposa .—Muer te de F u h l a . — M . Antonio recibe de Octavio la mano 
de su hermana.—Divis ión del imperio. —Mnerc S e n o Pompeyo .—Muere Lópido .—Antonio abandona íi O c t a u a y vuelve & 
Egipto. — E l Senado romano declara la guerra á Cleopatra .—Batal la en el mar Jón ico .—Muer t e de Antonio y Cleopatra.— 
Se reviste it Octavio con todas las d ign idades .—Augus to emperador . —Rítpida ojeada acerca la civilización romana basta la 
muer te de Augusto y nac imiento de Cris to.—Conclusión. 

ÍTÍMOS recorrido la civilización de Oriente, las conquistas de Ale-
jandro y el desenvolvimiento de las diferentes escuelas filo-
sóficas que tuvieron su cuna en los fértiles y amenos valles 
que riegan el Eufrates, el Ganges y el Nilo, para desarrollarse 
de un modo majestuoso y sorprendente entre la raza helé-
nica. Y. en verdad, que si bien las ciencias experimentales 
y de observación no habían hecho grandes progresos como 
ciencias, durante esta primera faz de la filosofía indiana y 

griega, en cambio tampoco había surgido conflicto alguno con 
aquellas teogonias, que muchas veces fueron el depósito sagrado 
del saber y de la inteligencia. Veamos ahora sí nos será posible 
dar una idea, siquiera sea sucinta, de las evoluciones que experi-
mentó la ciudad Eterna, que con su política y valor supo avasallar 
al mundo conocido, para entronizar la monarquía universal. 

A la muerte de Alejandro, llevaba Roma de existencia cuatro 
siglos y medio próximamente. 

Nacida como todos los pueblos en medio de la superstición, su 
origen se halla envuelto en misteriosas sombras. Los aborígenes ó seres huma-
nos que se forman ó que nacen espontáneamente del seno de la tierra, se se-



ñalan como primeros fundadores de Italia: pero como la generación espon-

tánea no la admite la ciencia, de aquí que estos pobladores no han existido. 
Otros eruditos quieren que los aborígenes fuesen ciertos seres humanos arro-
jados de las alturas del Apenino para ocupar el Lacio, expulsando á los Sículos 
y estableciendo varias aldeas unidas por vínculos religiosos, cuyos moradores 
se reunían para celebrar las fiestas á la diosa Vesta. La tradición, á pesar de 
las modificaciones que sufre con el tiempo, sirve para dar una leve idea del 
origen de los pueblos. 

Cinco colonias, al parecer, vinieron á fundar los pueblos de Italia. 
I na de ellas compuesta de arcadios, bajo el mando de Evandro, llegó an-

tes de la guerra de Troya. Después de este acontecimiento, se presentó Eneas 
capitaneando varios fugitivos. Este príncipe supo avasallar la dinastía de La-
tino, y colocó á sus hijos en el trono de Alba-Longa (Alba-Larga), ciudad que 
estaba situada sobre el monte Albano. Quince reyes sucesores, desde Ascanio 
á Amulio, ocuparon el solio de Latino. 

Este último monarca. Amulio, había destronado á su hermano Númitor, 
dándole algunos bienes, y su única hija llamada Rea Silvia vióse obligada á 
consagrarse á Vesta: con esta violencia creyó asegurado su trono. Empero, 
Marte no aceptó semejante sacrificio, y cuando iba por agua al bosque sa-
grado, la hizo madre de dos gemelos. Arrojados al Tiber. según los rigurosos 
preceptos de las vestales, las aguas los condujeron á la orilla, al pié del monte 
Palatino, donde los recogieron unos pastores: se dice que fueron amamanta-
dos por u n a loba. Faústulo, pastor del monarca, se apoderó de los gemelos y 
los entregó á su mu je r Acca Laurencia para que los cuidara: ella fué quien los 
distinguió con los nombres de Rómulo y Remo. 

Más tarde los dos hermanos dirigieron una colonia de latinos á las márge-
nes del Tiber, y fundaron una ciudad entre las fronteras de los latinos, sabinos 
y etruscos... Siempre la fábula y las sombras son las que señalan los primeros 
orígenes de los pueblos. 

Rómulo. en desacuerdo con Remo, y ofendido, al parecer, por haber fran-
queado de un salto la muralla de la nueva ciudad, que había trazado en el 
territorio que Númitor les cediera, lo mató traidoramente, y dió á aquella su 
nombre, entre las solemnidades del culto etrusco. Robó las hijas de los sabi-
nos y cuantas mujeres acudieron á las fiestas, y después de una lucha san-
grienta, terminó uniéndose con ellos, atendiendo á las súplicas de las mismas 
sabinas. Aumentó su poder por medio de la conquista y murió asesinado por 
los suyos. Rómulo fué colocado en el catálogo de los falsos dioses con el nom-
bre de Quiri.no. Próculo aseguraba que había subido al cielo en el carro de 
Marte. 

Roma había sido consagrada el 21 de abril del año 753, antes de la Era 
cristiana. 

Un año se atrasó la elección de monarca, siendo elevado al trono el sabino 

R a p t o i l e l a » « a h i n a * . 

Numa Pompilio. El primero había sido un héroe, éste fué legislador. Modificó 
las feroces y sanguinarias costumbres, cambió los instintos destructores para 
que los romanos adquiriesen hábitos más dulces y morigerados. 



La era de los primeros reyes de Roma terminó eon Tarquino el Soberbio, 
que, como decía Cicerón, había introducido á grandes raudales la civilización 
de Grecia. Doscientos cuarenta y cuatro años habían trascurrido desde su fun-
dación, y el insulto de Lucrecia, perpetrado por el h i jo del últ imo monarca, 
sublevó á los romanos á la voz de Jun io Bruto y de Colatino, esposo de la he-
roína. Se establece la República, el Senado y la nobleza absorben el poder 
real, y se crearon dos magistrados temporales, que tomaron el nombre de 
Cónsules. 

El reinado sacerdotal había concluido. El poder real ya n o existía. Formaba 
su religión el politeísmo griego modificado por las ceremonias etruscas. Los 
patricios eran todo, la plebe elegía entre ellos á los que debían ocupar los al-
tos puestos y dignidades, y los esclavos, si bien en corto número, era la clase 
abyecta de aquella sociedad. 

Ya por este tiempo, Roma, con tendencias aristocráticas, era la ciudad de 
las siete colinas. 

Los plebeyos ofendidos se retiraron á un monte, que tomó el nombre de 
Sacro ó Sagrado, donde quisieron fundar u n a c iudad; pero reconciliados con 
los patricios, por la intervención de los feciales, volvieron á Roma. Eligieron 
de su seno diez tr ibunos, y se abrogaron la iniciativa para formar las leyes, 
que tomaron el nombre de plebiscitos. 

Los nuevos territorios conquistados se repartieron entre los nobles, y como 
Casio tratase de hacer una distribución más justa y equitativa, lo arrojaron al 
Tiber desde la roca Tarpeya. Una nueva proposición de los tr ibunos tomó el 
nombre de Ley agraria. 

Buscaron entre los griegos las mejores leyes para formar un Código, y al 
presentar los decenviros las diez tablas, el pueblo se sublevó y la institución 
quedó abolida. Durante el primer período del estado político del pueblo ro-
mano. sólo la guerra fué su elemento vivificador. 

Restablecido el gobierno de los cónsules y autorizados Ips matrimonios 
entre nobles y plebeyos, se erigen los censores nombrando á Cincinato dicta-

dor. cuando contaba ochenta años de edad. Los t r ibunos no cejan en sus pre-
tensiones, y consiguen poner al frente de la dictadura al plebeyo Marco Rutilo. 
Esta época constituye la edad heroica de Roma. 

Roma había proclamado la República para conseguir la igualdad y la liber-
tad; pero en su recinto sólo se encontraba la desigualdad de clases, la servi-
dumbre y una guerra interior asoladora, sostenida por nobles y plebeyos. 
Verdad que el influjo de los feciales había acallado muchas veces los ánimos 
y restablecido aparentemente la calma; pero los patricios conservaron los 
principales fueros y privilegios. La institución de los tribunos tuvo por objeto 

rechazar la influencia y monopolio de la aristocracia, y los decenviros busca-
ron en las formas jurídicas la unión de los dos bandos por medio del matri-
monio. De este modo los plebeyos alcanzaron todas las jerarquías, inclusa la 
de los colegios feciales. 

Breno al frente de sus galos derrota el ejército consular, penetra en la 
populosa ciudad, donde roban, saquean y asesinan á muchos senadores. El 
dictador Camilo corre á vengar la patria ultrajada, derrotando á los galos en 
las riberas del Anio. 

Roma adquirió otra vez su prepotencia. Empero, avasalladora con los sam-
nitas, estuvo desgraciada y pasó por el yugo de las horcas caudinas, consig-
nado en un tratado tan vergonzoso como humillante. Rehecha de nuevo, pudo 
con su táctica y disciplina vencer á sus enemigos, á pesar de los auxilios que 
otros pueblos les prestaron. La venganza de los romanos ahogó en lagos de 
sangre sus anteriores derrotas y particulares resentimientos; y el caudillo 
samnita, que había salvado la vida á seiscientos caballeros, fué entregado al 
hacha del verdugo. Roma quedaba vengada. 

Cartago, su rival, fundada por la reina Dido, extendía sus conquistas por 
África y en las costas del Mediterráneo. Su comercio monopolizaba el Occi-
dente, las ricas minas de España le producían pingües beneficios, y con tan 
poderosos elementos pudo señorearse de Cerdeña, las Baleares y acaso las Ca-
narias. La Sicilia fue teatro de sangrientas luchas hasta que fatigados los ma-
mertinos, l lamaron á los romanos, y la Sicilia fué declarada provincia ele la 
ambiciosa ciudad. 

La política de Roma se dirigió siempre á sujetar los pueblos italianos. La 
guerra era el principio fundamental de su sistema de gobierno, y al dictar la 
paz se imponía á fin de exigir condiciones más ó menos onerosas que irritan-
tes; así es, que la guerra que era u n a necesidad para el pueblo romano, llegó 
á convertirse en instinto. 

La civilización romana estaba por entonces en su infancia, carecía de artes, 
industr ia y comercio; la agricultura era un ejercicio grosero, que servía á la 
juventud para prepararse á la noble profesión de las armas; todo respiraba el 
espíritu guerrero, que las circunstancias desarrollaron y las costumbres ele-
varon á un alto grado de perfección. Roma era conquistadora. De aquí tomó 
origen la levantada política que alcanzaron los hombres de Estado, hasta el 
punto que el Senado romano reunía en su seno los más inteligentes y perspica-
ces patricios, que formaron una política nacional, bajo cuyo amparo supo ava-
sallar ricos y poderosos reinos, á quienes impuso sus leyes y administración. 

Las guerras con Cartago, hasta que alcanzó su ruina, haciendo alarde de 
maldad y perfidia refinada; la posesión de Sicilia, Cerdeña y Córcega; su do-



pronto perdía su importancia por el ruido del foro y la t r ibuna ó por la gra-
vedad del derecho. La religión les preocupaba m u y poco; así es que sería 
hasta ridículo buscar conflictos. Aceptaban los dioses de los países conquista-
dos, y los sacerdotes, protegiendo las malas pasiones y los estímulos desho-
nestos, pretendieron conservar sus constantes ambiciones avasalladoras. 

Sila y Mario se declararon rivales irreconciliables. La sangre de los romanos 
teñía las calles de la ciudad populosa, hasta que el triunfo de Sila pudo cimen-
tarse con la muerte de Mario, la de sus amigos y el asesinato de Sertorio reali-
zado por Perpenna en España. El partido de Mario había terminado, y Sila se 
constituyó en dictador, después de haber muerto á Telesino. 

minación en España; la preponderancia en Africa: la der ro tado los cimbrios 
por Mario ; las guerras macedónicas y otros muchos hechos de armas glorio-
sos, bajo el aspecto sangriento y asolador, colocaron á Roma en el apogeo de 
su poder. Sólo las luchas intestinas y las ambiciones desenfrenadas de los 
tribunos, suspendieron por unos momentos la sed de conquista que la devo-
raba, y sus tendencias absorbentes se hacían sentir do quiera que paraba el 
vuelo de sus águilas. 

Las ciencias, propiamente dichas, eran desconocidas, y si alguna leve no-
ción de geometría, retórica y astronomía se vislumbraba en aquellos patricios, 

E l e n v i a d o d e B o i u a e n c u e n t r a á C i n e i n j t f o e n t r e g a d o á a n a f a e n a « a g r í c o l a * . 

Sila fué un tirano. Sin embargo, pacificó el Oriente. Pompeyo venció y 
derrotó á los piratas del Mediterráneo, y después á Mitrídates; llevó sus victo-
rias á Oriente y tomó á Jerusalem. Sila abdicó la dictadura, y bajó al sepulcro. 

Los patricios se confundieron con los plebeyos, las costumbres estaban 
corrompidas, y Pompeyo, Craso y César, después de diferentes alternativ as y 
temiéndose reciprocamente, se coaligaron para formar el primer triunvirato. 

La conjuración de Catilina, combatida por la elocuencia de Cicerón, á quien 
se le dió el sobrenombre de Padre de la Patria, exigía enérgicas medidas. 
Julio César obtuvo de sus colegas el consulado é hizo aprobar la nueva ley 
agraria; Catón marchó á Chipre, y Cicerón, acusado por Clodio, tuvo también 
que expatriarse. César alcanzó el gobierno de las fiabas, donde sujetó á tan 
temibles enemigos, y después de varias conferencias convinieron que Pom-
peyo gobernaría las Españas y Craso el Oriente. La muerte de Craso cambió 
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las condiciones del triunvirato, y la de Julia, hija de César y mu je r de Pom-
peyo, el lazo de unión entre los dos caudillos. Pompeyo es elevado á dictador; 
César, ardiendo en celos, penetra en Boma al frente de sus veteranos, se apo-
dera luego de España é Italia, y le nombran dictador y cónsul. Con estos acon-
tecimientos la segunda guerra civil tomaba otro sesgo. 

Pompeyo acompañado de muchos senadores amigos y parciales suyos, se 
había refugiado en Epiro, donde, perseguidos por César, fueron derrotados 
en los llanos de Farsalia. El dictador en esta batalla mostró su acostumbrada 
magnanimidad durante el combate, y su tacto político después de la victoria. 
En las aguas de Egipto y dentro de un barquicliuelo, fué asesinado Pompeyo 
por los suyos de orden del rey su pupilo; y como presentaran al romano ven-
cedor la cabeza, lloró sinceramente la desgracia del valiente y gran Pompeyo. 

Entonces fué cuando el caudillo se vió en graves apuros por haber colo-
cado en el trono á la hermosa Cleopatra, hermana y mujer de Ptolomeo Dio-
nisio, á quien hizo ahogar en su propio buque. Dominado por los encantos de 
la reina y fascinado por su hermosura, bulló en su mente hacerla su esposa. 
Habiendo quemado los buques , y en la heroica defensa de aquellos palacios 
del Buchium, el fuego se propagó al arsenal y á la famosa Biblioteca Alejan-
drina. En esta primera quema las llamas consumieron todos aquellos tesoros, 
que representaban la ciencia de las civilizaciones pasadas. 

Marcha César sobre Farnaces, y en Ponto Euxino lo combate y destruye. 
Al dar cuenta al Senado, pronunció aquellas célebres y elocuentes palabras: 
veni, vidi, vici. En Africa derrotó á Metelo, á Escipión y á Catón; y en su re-
torno á España, termina en Munda la guerra civil, donde sucumbe Gneo 
Pompeyo, h i jo de Pompeyo el Grande. 

A su regreso á Roma se le tributaron extraordinarios honores, y se le de-
claró dictador perpetuo con el título de Imperator. La democracia, al fin, re-
presentada por Julio César, había triunfado. 

Las notables reformas emprendidas despertaron implacables odios y amor-
tiguados rencores, y en medio del Senado fué infamemente asesinado por los 
conspiradores, capitaneados por Décimo Bruto, Cayo Casio, Servilio Casca y 
'Lulio Cimbro. Veinte y dos puñaladas acabaron con la vida del héroe, que 
cayó á los piés de la estatua de Pompeyo. Era el día de los idus de marzo del 
año 44 antes de J . C. 

Julio César ha dejado en la historia un nombre imperecedero. General 
siempre vencedor, j amás vencido; político consumado, legislador profundo, 
jurisconsulto eminente, poeta, historiador y orador elocuente; astrónomo y 
geómetra; es admirado de todos. En calidad de Sumo Pontífice arregló el ca-
lendario y sustituyó al año lunar, introducido por Numa Pompilio, el de 365 

días, poniendo cada tres años uno con 366: en este trabajo le ayudó Sosíge-
nes, astrónomo alejandrino. 

La infamia de Bruto cuenta, por fortuna, pocos ejemplos en la historia. 
Había hundido el puñal en el corazón de su bienhechor . 

Después de la muerte de César se presentaron varios competidores á la dic-
tadura. Entre ellos sobresalían el cónsul Marco Antonio. Lépido, hombre ado-
cenado, y Bruto, gobernador de la Galia Cisalpina. El testamento de César 
nombraba por heredero á Octaviano.su sobrino, acompañado de otros dos; 
éste, aunque débil y enfermizo, fué generoso y espléndido, y supo atraerse 
las simpatías del pueblo ; empero, presentaba una capacidad política nada 
vulgar, y un corazón cruel para las empresas más temerarias. Era, en verdad, 
un nuevo competidor : pero temible. Antonio fué derrotado en Módena, y la 
fortuna favoreció al pusilánime Octaviano, el cual desatendido del Senado, se 
puso de acuerdo con sus competidores. 

Pasa Octaviano el Bubicón al frente de su ejército, como hiciera su tío en 
otra ocasión; entra en Roma, combate á los republicanos sin descanso y se eje-
cutan por los tr iunviros los más atroces asesinatos. Cicerón, en medio de aque-
llos trastornos y hecatombes pudo escapar á Gaeta, donde le alcanzaron los 
asesinos capitaneados por Popilio, cortándole la cabeza y la mano, Herencio el 
centurión, dentro de su propia litera. Marco Antonio y Fulvia quedaban satisfe-
chos y vengados. Esta cabeza que más de una vez había salvado el poder de la 
Ciudad eterna y la de Verres, sirvieron para adornar la tribuna del Senado. ¡Mí-
sera condición de la humanidad! Fulvia, mu je r de Antonio, había tenido el 
depravado gusto de atravesar con un alfiler la lengua del elocuente tribuno. 

Las luchas interiores continuaban con atroz encarnizamiento. Bruto, con-
siderándose ofendido, peleaba contra los tr iunviros y había conseguido algu-
nas ventajas sobre Antonio y Octaviano en la batalla de Filipos : pero abando-
nado de los suyos después de la derrota de Tesalónica, murió atravesado por 
la espada que le presentó su amigo Estratón de Epiro, exclamando : ¡Oh, vir-
tud, te creí una realidad.pero veo q ue no eres mas que un sueño.' 

Marco Antonio recorrió la Grecia y parte del Asia entre fiestas y placeres, 
los aplausos no modificaron sus instintos sanguinarios ; hace la guerra á los 
partos, y en Cilicia manda comparecer á su presencia á la hermosa Cleopatra, 
reina de Egipto. Esta mujer , temible por su seductora belleza, presentóse en 
una galera ricamente adornada con la esplendidez y voluptuosidad del lujo 
oriental. 

Subyugado M. Antonio por los encantos de Cleopatra, comete toda suerte 
de excesos y tropelías para complacerla, y entregado al amor y á la crápula 
fué el esclavo de la encantadora reina. 



Mientras tanto, Octavio repartía los bienes de los italianos entre sus solda-
dos, y Fulvia, mujer de Antonio, impulsada por el deseo de vengar las velei-
dades de su marido, animaba á los soldados. Poco previsora, se vió envuelta 
por Octavio, que en Perusa, violando la fe del tratado, ejerció su natural cruel-
dad y degolló á trescientos ciudadanos entre senadores y caballeros. 

Lépido. que gobernaba en Africa, fué descuidado é indolente, desapare-
ciendo desde este momento del mundo político. 

Antonio despierta, al fin. de sus criminales amores; la guerra de Perusa y 
las amenazas de los partos, le recuerdan sus deberes : marcha á Atenas, se re-
concilia con su esposa, y considera como un acto hostil á su persona, la ocu-
pación de la Galia Transalpina por Octavio. Lleno de coraje abandona de nuevo 
á Fulvia, que sucumbe á tan duro golpe: se dirige á Italia, donde se le incor-
pora la escuadra republicana que mandaba Enobardo. y se adhiere á su partido 
Sexto Pompeyo. 

Octavio dudando de la lealtad de sus soldados, entró en transacciones con 
Antonio, el cual recibió como garantía la mano de la virtuosa Octavia. 

El imperio romano se divide entre los dos contendientes. Octavio conservó 
la Da Imacia, las dos Galias, la España y la Cerdeña; y Antonio tomó la parte 
de Oriente hasta el Eufrates. Lépido continuó, como olvidado, mandando en 
Africa. Además se convino que Italia quedaría de común, á fin de organizar 
ejércitos que deberían servir para hacer la guerra á los partos, ó para que Octa-
vio impusiera á Pompeyo, que aspiraba reemplazar á Lépido en el triunvirato. 
A pesar de todo se decidió que conservase el mando de la Sicilia, la Cerdeña y 
el Eeloponeso, con otras restituciones y franquicias. Empero, era imposible que 
hubiese avenencia ni lealtad entre los representantes de aquellas dos colosales 
figuras de la poderosa Roma, César y Pompeyo, ambos apellidados Grandes. El 
hijo de este último, tan desdichado como su padre y hermanos, vencido en las 
aguas de Mesina, huyó á Asia y fué asesinado de orden de Antonio. 

Muerto Lépido, el imperio romano fué disputado con encarnizamiento por 
Octavio y Marco Antonio. El primero, precavido político aunque no guerrero , 
sostenía un poderoso ejército, quizá el más numeroso que hubiera conocido la 
soberbia. Roma; pero exigente y falto de disciplina. Octavio recibió de la ciu-
dad sagrada el título de pacificador de tierra y mar ; se levantó una estátua 
triunfal, y le nombraron tribuno de la plebe. 

Antonio, después de haber recorrido la Grecia entre festines y ovaciones, 
festejos y otras puerilidades, regresó á Italia con su esposa, donde su hermano, 
por indicación de sus constantes consejeros Mecenas y Agripa y á ruegos de la 
misma Octavia, celebró una conferencia, que dió por resultado prolongar el 
mando otros cinco años. 



La desgraciada Octavia no podía sujetar con su prudencia y encantos aquel 
rudo carácter militar. Los recuerdos de Cleopatra le traían inquieto, estaba 
fascinado y resolvió volver á Egipto, dejando á su esposa en Italia para que cui-
dara tanto de sus hijos como de los de Fulvia, su pr imera esposa. 

Desde Siria invita á la seductora Cleopatra para que se reúna con él: pero 
esta ambiciosa dama, con exquisita sagacidad, le recuerda que Alejandría 
puede ser también la capital de un nuevo y poderoso reino. 

Subyugado el romano por las seductoras caricias de la reina, aumentó el 
poder del Egipto con la isla de Chipre, la Cirenaida y la Fenicia, u n a gran 
parte de la Cilicia, de la Judea y de la Arabia. Marco Antonio estaba embria-
gado de amor: jamás se podrán concebir mayores goces, mayores voluptuosi-
dades, ni mayores gastos; el Bruchium era el teatro de doradas bacanales, 
donde se gastaban sumas enormes por los más fútiles deleites. Sus descuidos 
é indolencia alentaban á sus enemigos: la maledicencia y la envidia le atribu-
yeron querer elevar al trono de Roma á la hermosa reina de Egipto, y . en fin, 
repudió á la virtuosa Octavia. El Senado declaró la guerra á Cleopatra, y las 
dos escuadras se hallaron frente á frente en el mar Jónico. Antonio abandona 
á los suyos para embriagarse en brazos de su amante, que en magnífica y 
adornada galera asistía á la batalla como si fuese un simulacro. Marco Anto-
nio vencido en Accio. no pudo resistir á tanta desgracia y se dió la muerte . 
La reina Cleopatra olvidando su seductora hermosura, se dejó también morir 
por el veneno de un áspid, que la ciencia distingue hoy con tan histórico 
nombre. El vencedor encontró en la célebre torre (Timonium) los cadáveres de 
los dos amantes. El Egipto quedó reducido á provincia romana. 

Las guerras civiles, que tanta sangre costaron á Roma, ofrecen para el 
hombre reflexivo un espectáculo triste y desconsolador. 

Después de estas victorias, Octavio se vió revestido con las dignidades de 
cónsul, censor y gran pontífice. Por debilidad lomó el título de Imperator, y 
el Senado le confirió el nombre de Augusto. 

La extensión del imperio romano alcanzaba límites inmensos . Durante el 
mando de Augusto se le incorporó la liretaña, la Tracia, el Cáucaso. la Arme-
nia. la Capadocia, la Siria y la Palestina: en Africa la Mauritania. Sin embargo, 
en los tiempos ele Trajano fué cuando alcanzó su mayor extensión. 

El reinado de Augusto se llama el siglo de oro de los romanos; las refor-
mas en todos los ramos de la administración se dejaron sentir con beneficiosos 
resultados, durante cuarenta y cuatro años de paz y sosiego: las leyes fueron 
también modificadas. El templo de Jano se cerraba por la vez tercera. 

Augusto, después de haber asociado á Tiberio en la gobernación de tan 
vastos Estados, bajó al sepulcro en Ñola el 19 de agosto del año 14 de Jesu-

cristo, contando muy cerca de 76 años de edad. Vestido de gala, dijo á sus 
amigos: He representado bien mi comedia... Aplaudidme: fueron sus últimas 
palabras. 

La unidad romana constituía una fuerza poderosa, que daba estabilidad á 
sus conquistas. Conducta opuesta á las democracias griegas, que solo ejercían 
sobre los pueblos vencidos una presión inhumana y hasta ilegal. Bajo este 
punto de vista histórico y filosófico, Roma se elevó sobre los reyes de Oriente, 
y sobrepujó al gran conquistador de Asia y la India. 

Roma se había engrandecido de un modo maravilloso; aspiraba á la mo-
narquía universal, y se hacía superior á los pueblos que la habían precedido. 
Soberbia, había concentrado todo su anhelo é inteligencia á plantear una 
buena legislación, estableciendo un poder que, al parecer, alcanzaba tanto al 
jefe del Estado como al padre de familia; y olvidando el movimiento intelec-
tual de Grecia, sólo se entregaba á los impulsos de sus ambiciosos instintos de 
guerrera y conquistadora. La filosofía, la poesía y la historia, las artes libera-
les, las letras y cuanto constituye la civilización de un pueblo, apenas fueron 
vislumbrados durante la edad, heróica de la engreída Roma, que por medio de 
su fecunda actividad supo dominar casi todas las nacionalidades entonces 
conocidas. En Roma los sentimientos de caridad y filantropía eran del todo 
ignorados. 

Fecunda, en esta época, en virtudes cívicas, había sido espectadora de 
grandes crímenes, cubiertos con el velo sacrosanto del patriotismo. Bruto pre-
sencia la muerte de sus hijos con un estoicismo repugnante ; Lucrecia se quita 
la vida por delitos de otro; Scévola se mutila cortándose la mano que le ha 
faltado en un meditado homicidio; horrendos suplicios se cometen en holo-
causto de la patria, y Cincinato mancha con sangre sus venerandas canas. 
Aquí podemos exclamar con Schiller, «que la antigüedad romana pudo formar 
grandes ciudadanos, pero no grandes hombres.» 

El pueblo romano había pasado de vasallo á ciudadano. Se mejoraron las 
leyes, la civilización comenzó á hacer prosélitos y el entendimiento y la razón 
empezaron á elevarse. Las conquistas hubieron de romper la valla que sepa-
raba las castas, y la espada aproximó y confundió á los hombres y á los pue-
blos. Roma despertó, en fin. de su letargo para entregarse presurosa en brazos 
de la ciencia de los griegos primero, y á su especial legislación después. Han 
pasado dos mil años, y aun imperan entre nosotros las leyes romanas y los 
progresos de la civilización latina. Hoy se tiene por alguno la loca pretensión 
de querer, que todas estas leyes fueron tomadas de la India (L. Jacolliot). 

Los Scipiones dispensaron á manos llenas su protección para que la cultura 
se difundiese por todas las clases; la lengua latina mirada hasta entonces con 



descuido y quizá con desdén, comenzó á ser el idioma patrio, y Cicerón con 
sus torrentes de sublime elocuencia, enseñó la pureza en el estilo, la nobleza 
de las imágenes y la profundidad en la reflexión; Marco Antonio y Craso die-
ron al discurso gracia y agudeza; hasta la mímica se utilizaba como medio de 
interesar y conmover al oyente, Hortensio sujetó tocias estas concepciones á 

reglas y principios. La elocuencia romana llegó á su colmo con César, Bruto, 
Mésala y otros no menos notables oradores. 

La filosofía pitagórica había hecho ént re los romanos sus secuaces, quienes 
uniendo la ciencia á la galanura clel lenguaje y á la severidad de la jur ispru-
dencia, adquirieron cierto sello de originalidad. Todas las escuelas griegas 
llegaron á tener en Roma sus representantes, todas ostentaban erudición y 
elegancia, y revivían aquellas sectas ya casi olvidadas para condensarse en los 

C i c e r ó n . 

epicúreos, los estoicos, los peripatéticos y los nuevos académicos. La Grecia 
sólo había podido conservar el prestigio de su nombre. Sus antiguas leyes, sus 
progresivas escuelas filosóficas y las atrevidas concepciones de las artes plásti-
cas quedaron en el país helénico casi olvidadas. Roma les prestó su apoyo, las 
cobijó con su purpúreo manto, las dió vida en su seno y volvieron á renacer 
con toda su esplendorosa riqueza y majestad para ofrecer al mundo la eviden-
cia de una civilización efectiva. 

Roma, en esta época, alcanzaba la suspirada primacía en los humanos co-

1:1 « ' o l i s c o . 

nocimientos. Sus conquistas llegaron á subyugar casi el mundo conocido, y 
sus huestes victoriosas se extendían por Europa, Asia y África. La unidad de 
la fuerza pudo dominar á las naciones y las ciencias y las artes, la elocuencia 
y la literatura, la historia y la geografía, la poesía y la sátira, la jur ispruden-
cia y la filosofía, las ciencias naturales y la medicina consiguieron, al fin, un 
marcado desarrollo, y llegaron á constituir una civilización especial, que no 
sin razón se llamó civilización romana, aun cuando, en general , careciese de 
originalidad y en algunos puntos fuese rudimentaria. 
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La Grecia abrumada por. el azote de intestinas guerras, sucumbió á las for-
midables legiones romanas. Los reinos fundados con el imperio de Alejandro 
cayeron heridos de muerte ; u n a guerra engendraba otra, y la pasión al poder 
y á las riquezas, al paso que despertaban y sostenían el espíritu de conquista, 
enervaban la moral y arraigaban los vicios y las malas pasiones. Mario, Sila, 
Catilina; Pompeyo, César, Ilruto, Antonio y Lépido, unas veces vencedores y 
otras vencidos, prepararon con sus sangrientas luchas domésticas el camino 
para fundar el imperio sobre sólidas y duraderas bases. 

Octaviano levantóse lleno de majestad sobre sus rivales, y más astuto ó más 
afortunado, zanjó los cimientos del trono de los Césares con el nombre de 
Augusto. Supo hacer que las leyes fuesen respetadas, y las formas jurídicas lle-
garon á oscurecer las demasías de los poderosos y las criminales usurpaciones 
de los tiranos. El imperio de Augusto alcanzó notables mejoras y materiales 
beneficios por los desvelos de Mecenas y Agripa, sus amigos y consejeros, cu-
yos nombres conserva la historia con respetuosa veneración. 

Desgraciadamente, durante la paz que dió Octaviano se cuidó m u y poco del 
sentimiento moral, y el ardor de las batallas y el fragor de los combates cam-
biaron bien pronto en una indiferencia y egoísmo punibles , que enervaron 
los espíritus y los arrastraron á una completa corrupción. Era preciso conser-
var las apariencias republicanas, en medio de u n a monarquía celosa de sus 
privilegios y prerogativas. 

Verdad que Roma contaba con formidables legiones que formaban ejércitos 
numerosos, tenía espléndidos y lujosos palacios, refinada industr ia , bellas 
artes y gigantescos circos, grandiosos coliseos, teatros y obeliscos, templos 
suntuosos, manufacturas y comercio florecientes, anchos y dilatados caminos, 
interminables vías, puentes maravillosos, sorprendentes acueductos; Roma 
estaba revestida de mármoles, estátuas y relieves y en su recinto reunía cuanto 
d e m á s selecto, lujurioso, desvergonzado y cínico puede concebir una civili-
zación descreída, sensual y materialista. ¿Habéis .visitado el museo borbónico 
de NápoleS? Allí encontraréis una sala reservada que contiene parte de las pre-
ciosidades extraídas de Pompei que os patentizará cuanto acabamos de decir. 

Pompei será á no dudarlo u n a mina inagotable de riqueza arqueológica, 
Herculanum un foco de luz que enseñará á las generaciones las bellezas de 
aquel siglo y las costumbres romanas; la historia y el arte encontrarán en 
ambas, elementos sobrados para corregir los errores de aquellos tiempos y 
las preocupaciones de pasadas épocas; empero el filósofo católico al estudiar 
aquellos tesoros inestimables de la incredulidad y del error, al recordar el siglo 
primero del Cristianismo y al evocar las sombras de sus santos Mártires y los 
preceptos puros de sus divinos Evangelios, tendrá presente, aún sin quererlo, 

la lascivia, el desenfreno y el libertinaje de aquellos patricios. El Museo de 
Pompei y el Borbónico de Nápoles, junto con las maravillas del arte atesorarán 
también la impureza, el cinismo y la inmoralidad del agonizante paganismo 
romano. 

Convenimos que Pompei recuerda al viajero, al artista, al arqueólogo y al 
sabio las costumbres, los usos y la civilización de aquel pueblo que en el 
apogeo de su gloria, extendió su dominio por el mundo conocido y que em-
briagado con un paganismo ostentoso y sin fe y enorgullecido con sus ambi-
ciones desordenadas, dirigió á la humanidad por el intrincado sendero de la 
vida. En aquella ciudad augusta, sumergida en candente lava el año 79 de 
J . C. (24 de agosto según unos, ó 23 de noviembre en opinión de otros), en 
aquel espantoso cataclismo que consumió en el fuego y abrasó en fluida esco-
ria y enrojecidas cenizas á toda u n a generación llena de vigor y lozanía, donde 
en alegres bacanales imperaba con todas sus voluptuosidades la diosa Venus; 
encontramos repetidos ejemplos de todos los vicios, de todos los defectos y de 
todos los excesos de la corrupción y de la crápula. El arte y la historia hallarán 
en esas venerandas ruinas, ricos y abundantes tesoros para sus estudios y 
meditaciones; pero la moral y el pudor se cubrirán el rostro abochornados en 
presencia de tanta prostitución y sensualismo. La poesía y el genio podrán 
cantar en armonioso metro ó enaltecer en levantada prosa una naturaleza 
exuberante, las casas, los palacios, los jardines, los templos, los foros, el cielo 
siempre hermoso y brillante de la Cainpania; empero la virtud y la honradez 
se sentirán lastimados y no dejarán de impresionarse al recordar aquellas 
luchas de gladiadores, aquellos inmundos lupanares, aquella molicie y proca-
cidad, aquella voluptuosidad desvergonzada en los teatros y en las termas y 
aquella insolencia descocada de u n a sociedad corrompida por toda suerte de 
enormidades gentílicas. Pompei y Herculano además de dar á conocer á los 
eruditos y á los sabios lo bello, lo grande y lo sublime de una generación ya 
juzgada apesar de su genio y de su grandeza, nos manifiesta también lo que era 
el pueblo romano en virtudes morales y sociales en el primer siglo del Cristia-
nismo, cuando comenzaba á propagarse la santa Beligión del Crucificado. 

Tanta grandeza y tanta opulencia, tantos banquetes y festines, donde los 
manjares se salpicaban con polvos de oro y perlas, tanta disolución y liberti-
naje, tanta corrupción y desenfreno, trajo en pos de sí la disolución de la so-
ciedad. Sobre seiscientas religiones se profesaban en la ciudad de los Césares; 
y, sin embargo, aquellos patricios, plebeyos y esclavos no tenían n inguna ; en 
nada creían, eran escépticos ó estoicos, y carecían de moralidad, de virtud, 
de caridad, de abnegación y de amor al prójimo. Las relaciones é historias 
que nos han dejado, y han podido conservarse de Varron, Tito Livio, Salustio, 



Cicerón, Juvenal , Tácito y Suetonio llenan el alma de dolor y espanto.. . Co-
rramos un espeso velo sobre tan repugnantes escenas, que se resisten á la 
decencia, á la moral cristiana y á la honradez. 

De aquí podemos deducir, cuán engañados han andado aquellos filósofos 
materialistas, positivistas y ateos, cuando han podido imaginar que los ro-
manos tendían á la unidad religiosa, y que el monoteísmo estaba en ellos 
iniciado. 

Con la época de Augusto coincide el nacimiento del Redentor anunciado 
por los Profetas. La venida del Mesías iba á cambiar la faz del mundo, y á ci-
mentar una civilización nueva , que debía propagarse y extenderse por toda la 
redondez de la tierra. 

Empero, antes de ocuparnos de la venida del Redentor y dar á conocer tan 
notable como trascendental acontecimiento, vamos á dirigir una mirada retros-
pectiva para darnos razón de cómo se dividió el imperio de Alejandro después 
de su muerte, y de qué manera tomó origen aquel famoso Museo que ence-
rraba la portentosa Biblioteca. 

Durante el largo período que hemos recorrido de la historia de la humani -
dad, las ciencias experimentales y de observación no existían como ciencias 
reales y efectivas. Las hipótesis y las teorías que se dieran á conocer en el 
campo del empirismo se aceptaban, se modificaban ó desechaban según los 
lentos y pausados adelantos que se hacían. Fallaba un cuerpo de doctrina ba-
sado en observaciones repelidas y estudios serios y concienzudos. 

La decrepitud de la sociedad romana en medio de una opulencia deslumbra-
dora estaban á igual al tura que el indiferentismo religioso, y la misma multi-
plicidad de sectas hicieron perder toda noción de creencia y de fe. Y cuando la 
buena nueva vino á inaugurar la Santa luz que debía d i fundi r el Evangelio, y 
que reclamaba imperiosamente aquella corrompida generación (porque la filoso-
fía jamás podrá ser origen de creencia ni de fe divina) se vieron palpablemente 
la falsedad de los dogmas admitidos, erróneos y hasta funestos para la humani-
dad, sin que resultase conflicto alguno con aquellas teogonias, á pesar de sus 
torpes supersticiones. Entonces se oyó aquella voz celestial que dijo: Yo soy la 
luz del mundo: el que me sigue no and,a en tinieblas. (San Juan , vm, 12). 

CAPITULO IV 

L O S L A G I D A S E N E G I P T O 

Generalidades. —División «lei imperio de Ale jandro .—La dinastia <lo ios Lagldas.—Consideraciones acerca de las ciencias 
hasta la venida de Cris to .—Reflexiones generales —Conclusión. 

? U S T A y sorprendente admiración han causado las conquistas 
de Alejandro el Magno á muchos sabios y eruditos de todas 
las épocas, y en particular á alguno de los críticos de nues-
tros días. Las proezas de aquel guerrero afortunado se han 
apreciado de distinto modo y con pareceres encontrados, y 
las consecuencias que se siguieron á su inesperada muerte 
al repartirse tan vasto imperio, han sido comentadas según 
el espíritu filosófico y las tendencias religiosas de cada 
autor. 

La famosa ciudad de Alejandría, fundada por el con-
quistador para que le sirviera de ostentoso sepulcro, se hizo 
la corte de los Lagidas después de la división de aquel im-
perio, y bajo los nuevos monarcas llegó á ser el centro de 

la actividad mercantil, el emporio de los placeres y la maravilla 
de las ciencias. 

Hoy todo h a cambiado. En estos momentos que repasamos 
este manuscrito (Julio de 1882), el cañón británico, adelantán-

dose á la acción colectiva de las grandes potencias europeas, destruye los 
fuertes y convierte en ruinas y escombros la bella, y populosa ciudad de Ale-
jandría . El canal de Suez será tal vez monopolizado por la codicia de la pode-
rosa Albión. que ha sabido utilizar con pretextos más ó menos fundados la 
ambición de Arabi y la debilidad del Kedive. Dueña Inglaterra de Gibraltar y 



de Malta, ejercerá sobre el Mediterráneo u n a autoridad despótica y avasalladora 
en pro de sus intereses, y á ciencia y paciencia de Francia, Italia y España y 
hasta de los imperios del Norte. Siempre la misma lucha; el Oriente y el Occi-
dente. La media luna tendrá al fin que abandonar las grandes conquistas de 
Mahometo II, para volver á sus naturales dominios. . . 

En Egipto se fundó el renombrado Museo Alejandrino bajo la sabia direc-
ción de los dos primeros Lagidas. En este Museo se encontraba la famosa Bi-
blioteca, jardines botánico y zoológico, grandes colecciones de rocas y mine-
rales, observatorio astronómico, laboratorios, gabinetes, talleres, salas de 
conferencias y cuanto pudiera necesitarse para presentar la magnificencia y 
esplendor de u n a civilización completa y perfeccionada. El Museo Alejandrino 
fué el gran foco del saber de la antigüedad; el centro de una civilización 
potente y bien entendida; pero era la ciencia amalgamada de la India, de la 
Caldea, de la China, del mismo Egipto y de la Grecia; era la ciencia de todos 
los pueblos que le habían precedido, condensada por las inmensas riquezas de 
los dos primeros Ptolomeos. 

Todos estos acontecimientos históricos se presentan muchas veces confu-
sos ó desfigurados, y hasta con intención siniestra en nuestros días, para 
zaherir el sentimiento católico, haciendo que la juventud adquiera cierta pre-
disposición para el materialismo y el positivismo, que tanta influencia ejercen 
hoy en la educación del pueblo. . . 

Dejo mi imperio o,l más digno, dijo el afortunado conquistador al morir ; 
y después añadió; pero preveo que mis amigos celebrarán mis exequias con 
las armas en la mano. 

No se engañaba Alejandro. El consejo de guerra celebrado por los generales 
fué agitado y tumultuoso, y Perdicas renunció las altas y significativas distin-
ciones del guerrero, depositando sobre el trono las insignias reales y el anillo 
que el héroe le había confiado. 

Se pensó en el niño que Roxana podría dar á luz, Nearco indicó á Hércules 
hijo de Alejandro y de la bailarina Barsine, Ptolomeo propuso el nombramiento 
de una regencia hasta que hubiese un príncipe que se pusiera al frente del im-
perio; unos presentan para regente á Perdicas y otros á Arideo. hermano del con-
quistador. La familia de Alejandro no merecía la confianza de los generales, por-
que, incluso el fiel Antípatro, todos aspiraban á declararse independientes. 

Los nombres de Leonato, Lisimaco, Ptolomeo, Penceso, Pitón y Perdicas se 
habían hecho célebres, y éste último designado ya como regente por sus 
sobresalientes cualidades. Perdicas distribuyó los reinos entre sus compañeros, 
con el fin de que los administrasen; pero todos ellos los tomaron para gober-
narlos con absoluta independencia. 

Ptolomeo, hijo adoptivo de Lago, y que fué llamado Soler, es decir salva-
dor, por los servicios que en el sitio de Rodas prestó á los habitantes, obtuvo 
el Egipto; Leonato la Misia: Antípatro y Cratero las posesiones de Europa; An-
tígono la Frigia, la Lacia y la Pamfilia; á Lisimaco se le dió la Tracia; á Eume-
nes la Capadocia y la Paflagonia y á Pitón la Media. Perdicas se reservó la 
regencia y el mando supremo del ejército. Con esta distribución echaron por 
tierra los grandes proyectos de Alejandro. La envidia hizo sus progresos, las 
intrigas más ó menos encubiertas tuvieron sus victorias ó sus reveses, hasta 
que la familia real quedó del todo destruida, siendo víctima de los usurpa-
dores. 

Igual suerte les cupo á todos los generales. Parecía que la maldición celeste 
satisfacía las invocaciones de aquellos pueblos sojuzgados por la espada de 
Alejandro... Nuestra misión no nos autoriza para profundizar en semejante 
terreno; sin embargo, no nos podemos eximir de estudiar superficialmente la 
dinastía de los Lagidas, que reinó en Egipto, donde fundaron la famosa Biblio-
teca Alejandrina. 

Los Ptolomeos bajo el punto de vista moral , se distinguieron por su cruel-
dad y repugnantes voluptuosidades. La familia real, casi siempre, vivía en 
medio de torpes incestos y atroces asesinatos. Desde Ptolomeo Filadelfo, hijo 
del fundador, no registra la historia más que horrorosos crímenes, que dan á 
conocer el espectáculo degradante de aquellos monarcas que indudablemente 
poseían inmensas riquezas. 

Ptolomeo Soter hijo de Filipo y de su preciosa concubina Arsinoe, hija de 
Lisimaco, á quien el rey de Macedonia hizo casar luego con Lago, fué el fun-
dador de la dinastía de los Lagidas, que gobernó el Egipto durante doscientos 
noventa y dos años. 

Soter estuvo casado con Thais, de la cual tuvo una hija; y después contrajo 
matrimonio con la griega Berenice. Dió al Egipto grande impulso, haciendo de 
Alejandría la corte de su reino; aumentó la población, levantando suntuosos 
edificios, templos magníficos, teatro, circo, gimnasio, hipódromo y en parti-
cular el gran Museo unido al palacio en el cual estaba la rica y renombrada 
Biblioteca, y multi tud de habitaciones, pórticos y patios para los poetas y 
literatos. Establecieron cátedras sobre los diferentes ramos del saber humano , 
donde los numerosos discípulos pudieran recibir las sabias explicaciones de 
los maestros. Todo allí era rico, grande y esplendoroso. Soter fué el que co-
menzó los magníficos edificios del Bruchium. 

Su hijo Ptolomeo Filadelfo ó amador de su hermana, por haberse casado 
con su hermana, continuó con afán é inteligencia las obras y la política em-
prendida por su padre. Concluyó el magnífico Museo donde se encerraba el 
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con 300,000 manuscritos. Este templo desapareció presa de las llamas en 
tiempo de Marco Aurelio, salvándose solamente la estatua y los libros. Empero, 
reedificado de nuevo, fué destruido posteriormente por un edicto de Teodosio. 

Todas las dependencias del Museo estaban servidas con lujo y especial 
ostentación; se copiaban los manuscritos quedándose con los originales y 
entregando á los interesados ricas y elegantes copias perfectamente encuader-
nadas, y con frecuencia cantidades en metálico. En aquella esplendorosa 

inapreciable depósito de los conocimientos humanos atesorados por la antigüe-
dad. La Biblioteca contaba más de 400,000 manuscritos; era famosa por su 
riqueza y m u y renombrada, porque en ella se había reunido todo lo selecto y 
sublime de pasadas civilizaciones. En tiempo de César llegó á reunir hasta 
unos 900,000 volúmenes. El Serápeo (Serapeión, Serapium) fué un templó 
consagrado á Serapis, mandado construir por los Ptolomeos en honor de esta 
divinidad pagana; en él había también su biblioteca particular, que contaba 

í 

Biblioteca había sabios de todos los países y nacionalidades, los cuales se 
agrupaban por escuelas. Parece que su primer jefe ó director debió ser Era-
thóstenes en los tiempos de Filadelfo, y luego Demetrio Falereo. 

Filadelfo aumentó su celebridad mandando construir el famoso faro en la 
isla de Faro, que se consideró como una de las siete maravillas del mundo; 
siendo el director Sostrato de Knidos. Monumento que sobrepujaba en altura 
á la pirámide Cheops, el cual el monarca dedicó á la memoria de sus padres. 

El Egipto próspero y floreciente, llegó á ser durante estos dos reinados, uno 
de los imperios más ricos y poderosos del mundo. Filadelfo fué aficionado al 

E l C o l o s o d e M e n p h l * . 

estudio de la naturaleza, y en sus bodas y en las fiestas celebradas cuando 
subió al trono, se dieron á conocer multitud de fieras y animales raros, algu-
nos de notable belleza. 

Ptolomeo Evergetes ó fíimheckor, hijo de la primera mujer de Filadelfo, 
conquistó la Siria para vengar á su hermana Borenice, con quien se casó luégo. 
La cabellera de esta princesa se colocó en el templo de Chipre en honor á 
Arsinoe y en cumplimiento de un voto: empero como desapareciera de aquel 
lugar sagrado, el astrónomo Conón de Sanios formó con esta idea la constela-
ción de las siete estrellas que se observan próximas á la cola del León. Ever-
getes tuvo grande amor al arte y á la ciencia; de corazón noble y con elevadas 
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prendas militares, supo hacerse respetar de propios y extraños, conservando 
en Alejandría el monopolio del comercio, de la industria y de la ciencia. 

Ptolomeo Filopator ó Glotón, fué cruel y sensual. Con este monarca co-
menzó la decadencia del imperio. La guerra con Antíoco III, trajo muchos 
males al país, á pesar de haberse ganado la batalla de Xafía. Los romanos 
intervinieron para ejercer su poderosa influencia en los destinos futuros del 
Egipto. Sin embargo, Filopator fué amante de las ciencias, y en la destrucción 
de Rodas por un terremoto, dió pruebas inequívocas de filantropía y genero-
sidad; no obstante se dice que envenenó á su padre. 

Ptolomeo Epifanes, que quiere decir ilustre, contaba pocos años á la 
muerte de su padre, y después del desacuerdo entre los tutores, el pueblo se 
sublevó. Para evitar las ambiciones de los reyes de Siria y Macedonia confiaron 
la tutela del regio niño al Senado romano. El joven Ptolomeo debía recibir por 
esposa á Cleopatra, hija de Antíoco III. quien en calidad de dote ofreció 
restituir las posesiones conquistadas en Siria. El monarca de Egipto fué malo 
y perverso, y murió joven arrastrado por los vicios: contaba veinte y ocho 
años. 

Le sucedió su hijo llamado Ptolomeo Filometor, n iño de cinco años, bajo 
la tutela de Cleopatra su madre, que murió dejando gratos recuerdos de su 
gobierno y administración. Fueron tutores l e u c o y Eubeo el eunuco, quienes 
reclamaron á Antíoco la Fenicia y la Celesiria, ofrecidas en dote a Cleopatra. De 
aquí estalló la guerra. 

Filometor cavó prisionero de Antíoco su abuelo, y los alejandrinos eligieron 
á su hermano Ptolomeo Fiscón, que quiere decir barrigudo; pero el mismo 
Antioco restableció en el trono á su nieto Filometor. 

Los dos hermanos se unieron por la ley imperiosa de la necesidad, y bus-
caron el apoyo del Senado romano. Luégo se dividieron los Estados, tomando 
Filometor el Egipto y Chipre, y Fiscón la Cirene y la Libia. Renovadas las di-
sensiones , el primero tuvo que fugarse á Italia. El Senado los reconcilió otra 
vez; pero al poco tiempo volvieron á la lucha, donde fué vencido Fiscón que-
dando prisionero. Empero Filometor echó al olvido las faltas de su hermano, 
le cedió la Cirene y la Libia como antes, muriendo después de u n a batalla. El 
pueblo le dió el nombre de Kakergele, que quiere decir malhechor. 

Ptolomeo Fiscón ocupó, al f in , el trono de Egipto. Casóse con Cleopatra 
hermana suya y viuda de su antecesor y hermano; el mismo día de la boda 
mató á su hijastro y sobrino, repudió enseguida á su consorte para casarse 
con la h i ja , que á la vez era también sobrina é hijastra, la cual llevaba el 
nombre de Cleopatra, y envió á la madre los restos mutilados de su hijo. 

En vista de tantas tropelías y crueldades se sublevaron los jóvenes alejan-

drinos, quienes pudieron colocar en el trono á la repudiada reina: pero Fiscón 
logró sujetar á los revoltosos y conservarse en el poder. 

Dividió el reino entre Ptolomeo Latur, guisante, que fué su sucesor, y 
Ptolomeo Alejandro, á quien se le dió á Chipre. Á Apión, hijo natural , le ce-
dieron la Círenaíca. 

Ptolomeo Alejandro rechazó la tiranía de su madre, que intentó matarlo; 
pero supo adelantarse. Mas, expulsado de Alejandría, quiso ocupar á Chipre y 
pagó con la vida sus crueldades. 

Latur subió al trono y no tardó en ba jar al sepulcro; pero dejaba dos hijos 
naturales, Ptolomeo de Chipre y Ptolomeo Auletes ó tocador de flauta. Alejan-
dro había dejado también un hijo. Todos estos eran otros tantos pretendientes 
al trono de Soter, y sus disensiones y alternativas duraron quince años. 

Auletes compró el título de rey y fué destronado; pero repuesto por Gabino, 
mediante la promesa de diez mil talentos, murió al poco tiempo, dejando dos 
hijos, Ptolomeo Dionisio y Cleopatra, que puso bajo la tutela de Roma. El Se-
nado delegó en Pompeyo la tutela de los regios hermanos. 

Ptolomeo Dionisio contaba trece años y su hermana Cleopatra diez y siete. 
Eran prometidos esposos y bien pronto rompieron los vínculos de tan repug-
nante incesto, viniendo ella á refugiarse en Siria. Entonces fué cuando Julio 
César ganó á Pompeyo la batalla de Farsalia. Pompeyo fué asesinado de orden 
de su regio pupilo, y Cleopatra supo deshacerse de su hermano y marido, 
mandándole ahogar en el interior del buque que montaba, durante la confu-
sión y los gritos del combate: era el XIII de este nombre y e.1 último de los 
Ptolomeos. 

Cleopatra fué declarada reina de Egipto después de la muerte violenta de su 

hermano y esposo. 
Había sabido introducirse furtivamente en el Bruchium. que César defendía 

con su valor y pericia, donde supo cautivar el corazón del guerrero. Días de 
luto y de desesperación manchados con sangre humana derramada á torrentes: 
días aciagos en los cuales fué presa de las llamas y consumida por el voraz 
elemento la célebre Biblioteca alejandrina; sin que bastara á reparar tamaña 
pérdida los 200.000 manuscritos que en tiempo de M. Antonio y por exigencia 
de la reina se trajeron de Pérgamo. Cleopatra y su hijo Cesarión habido con el 
caudillo Romano, siguieron al guerrero á su vuelta á Roma, y cuando fué ase-
sinado por Bruto y sus secuaces, ocupaban la magnífica quinta de César situada 
á orillas del Tiber. 

La reina Cleopatra, la hermosa heroína, último vastago de los Lagidas. ha 
dejado en la historia por su extraordinaria belleza y por sus repetidas livian-
dades un nombre célebre. El Egipto pasó á ser una de las provincias más 



importantes y productoras del imperio Romano. El Egipto murió con su reina 

Cleopatra 

Hemos recorrido á grandes rasgos la historia antigua y sus sorprendentes y 
adelantadas civilizaciones hasta el nacimiento de Cristo, cuyo acontecimiento 
vino á cambiar por completo la marcha, el desarrollo y el porvenir de la hu-
manidad. Tal vez no faltará algún descontentadizo que nos tache de pesados ó 
de inoportunos. Para nuestro plan ha sido preciso esta ligera excursión por el 
campo de los acontecimientos de aquellas vetustas sociedades. 

Y nosotros nos permitiremos preguntar ahora : ¿Cuál ha sido siempre la 
naturaleza interior del hombre? ¿Cuál su alto y trascendental destino?... El 
criterio fundamental que constituye la religión ó la irreligión de la historia, 
dicen muchos sabios y eruditos. La idea religiosa es propia y peculiar al cora-
zón humano, es un pensamiento sin el cual no hay progreso ni porvenir. La 
religión verdadera iba á difundirse por el mundo, para guiar al linaje humano 
por el buen camino basado en la moral, el derecho y la vir tud. La caridad y 
el amor al prójimo eran sus poderosos auxiliares. Y á pesar de tan santos prin-
cipios; ¿fué aceptada y respetada de todos? Nó: sufrió toda suerte de persecu-
ciones y martirios en los primeros siglos, y tuvo en ellos y en los medios 
disidentes y heresiarcas que hallaron en los príncipes y magnates un apoyo 
interesado y criminal. 

La Reforma protestante hundió en el olvido una buena parte de los frutos 
que en los últ imos siglos de la Edad media á impulsos de la Iglesia católica, se 
habían acumulado para el estudio de la naturaleza. La Alemania al comenzar 
la edad moderna, fué cuna del protestantismo, así como en el día es también 
el país clásico de estas doctrinas, que rompieron la unidad Católica. Allí está el 
corazón y la cabeza, allí existe el centro del movimiento que todo lo concibe, 
del espíritu que le sostiene en su conjunto y de la fuerza vital que lo impulsa 
en todos sus detalles y direcciones. Allí se ofrece al hombre pensador con un 
carácter esencialmente religioso que le conviene llenar, y para conseguir su 
objeto recurre unas veces á las formas litúrgicas, otras á la erudición filosófica, 
y las más á los descubrimientos de las ciencias exactas, físicas y naturales: el 
positivismo y el naturalismo están representados con toda su intensidad. Inter-
preta á su manera los libros del Historiador sagrado, se echa en brazos del 
racionalismo filosófico ó del positivismo experimental, se hace repulsivo á la 
metafísica, ó b ien , cubierto con el manto del misticismo esotérico, busca la 
clave qne perdió desde los primeros arranques del nuevo impulso filosófico. 
La Alemania de Kant y de Ilegel, es hoy día materialista y positivista en su 
mayor parte. Parece imposible, y, sin embargo, ha pasado de un extremo á 

otro extremo. Con el mismo entusiasmo que sostuvo y aun sostiene el idealismo 
confuso y extravagante de aquellos pensadores, apoya hoy todos los desvarios 
y las utopias de la razón, bajo un naturalismo que repugna al hombre de recto 
criterio y de sólido saber. 

Por esto ha dicho un escritor moderno, que la patria de Kant es la tierra 
de promisión para las teorías, y Ilerschel ha añadido: «Que no hay absurdo 
que un aleman no haya convertido en teoría...» Cicerón había dejado consig-
nado ya, «que no hay absurdo que no haya dicho un filósofo.» 

El protestantismo levantando la bandera del libre examen siguiendo á los 
humanistas del Renacimiento echó por tierra la autoridad, é introdujo el des-
orden y la anarquía en el seno del Catolicismo; que no ha desdeñado, por 
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cierto, que la ciencia experimental en sus adelantos, se haya ocupado de la 
verdad revelada; porque cada vez se ha probado más y más, que todos aque-
llos hechos consignados por el Historiador divino están en perfecta armonía y 
cabal acuerdo con los fundamentos de las ciencias humanas , como tendremos 
ocasión de estudiar, principalmente en la segunda parte de este libro. 

Es un error grave de los protestantes, que en el terreno de la ciencia expe-
rimental pertenecen á la escuela unicista, pretender que la Iglesia católica 
haya pensado alguna vez fusionarse con los idólatras y con los paganos. Nó; 
jamás la Iglesia de Jesucristo ha tenido, ni siquiera en un instante de las mu-
chas tribulaciones porque ha pasado, la vergonzosa y funesta idea de ponerse 
en contacto con ninguna secta. Para aquellos ilusos que pretenden que el Ca-
tolicismo siga la evolución de la ciencia, como si fuese una concepción 



humana , les recordaremos, que contra la Iglesia de Jesucristo no han de 

prevalecer las puertas del infierno, como dijo el Salvador; luego la doctrina 
de Jesús no pudo ni podrá jamás paganizarse. 

¿No hemos observado en nuestro rápido relato, que la civilización está 
encarnada en la humanidad desde los primeros tiempos de su aparición en la 
superficie de la tierra? 

El hombre de todas las épocas ha sido siempre inteligente; sus necesidades 
le han sugerido los medios de satisfacerlas; los fenómenos de la naturaleza 
han despertado su curiosidad, ha sido esencialmente sociable y amante de la 
familia; su organización le ha dado un lenguaje ó bien su talento, peculiar al 
reino hominal, y la disposición de sus órganos le han bastado para hacerse 
comprender reciprocamente; sin que sean admisibles los delirios y excentrici-
dades de J. J . Rousseau, que suponía en la humanidad un salvajismo repug-
nante y una articulación en la palabra, gradual y progresiva. Igual se dice 
ahora. El lenguaje es u n a facultad, es una aptitud del l inaje humano por 
medio de la cual emite sus pensamientos. ¿No convienen los sabios de nues-
tros días, que los indios, uno de los pueblos quizás más antiguos, sienten la 
necesidad de consagrarse á especulaciones filosóficas y religiosas? 

El positivismo al sostener y dar pábulo á estas doctrinas, envenena la vida 
del hombre honrado, lleva la desgracia al hogar doméstico y arrebata á los 
seres que tienen la debilidad de creerle, el reposo, 1a. tranquilidad y el senti-
miento moral y religioso que constituyen el fundamento de toda sociedad. El 
hombre que pierde la fe Divina renuncia voluntariamente al consuelo y bien-
aventuranza de la vida eterna. Con razón se ha dicho, que la verdadera cien-
cia se halla en la perfección del espíritu, así como la virtud en la perfección 
del corazón. 

Los enemigos más ensañados acerca las verdades reveladas por Dios, parten 
casi siempre de suposiciones gratuitas ó aventuradas, que suelen las más veces 
basar en algún llamado descubrimiento. Lugar tendremos en la narración de 
está obra, de reseñar hallazgos y descubrimientos que alcanzaron en nuestros 
tiempos gran fama y se hicieron célebres, para luego caer en descrédito por 
su falta de veracidad. No somos de aquellos asustadizos que creen que el 
hombre, aun cuando sea m u y sabio, se halla investido del don de la infalibi-
lidad: por el contrario, la experiencia enseña todos los días, que aquellas leyes 
y principios científicos admitidos como verdades inconcusas, aquellos descu-
brimientos proclamados bajo la égida de un nombre respetable, suelen ser 
erróneos ó falsos. aun cuando estén en perfecta armonía con la ciencia de su 
tiempo. 

¡Ahí La ley del progreso científico indefinido, dicen, sigue indudable-

mente su marcha, y los descubrimientos su desenvolvimiento natural, sin que 
jamás pueda la ciencia asegurar que ha pronunciado la última palabra, ó que lía 
recorrido la etapa final. La verdad será para la filosofía un problema que nunca 
verá resuelto, y en su busca escudriñamos los pliegues misteriosos de ese velo 
incomprensible que desde las primeras edades y evoluciones científicas cons-
tituye el movimiento y la vida de la inteligencia humana . Si conociéramos la 
verdad absoluta de un modo material y tangible, conoceríamos á Dios, que es 
la verdad misma, y este SÉR SUPREMO, que es la verdad inmutable sólo le co-
nocemos por sus obras, atributos y cualidades. De aquí proviene lo que se ha 
llamado por alguno, conflictos entre la Religión y la ciencia. (Draper). 

¿Cuál es la idea que domina en este llamado progreso científico? ¿Por qué 
se relega al olvido el principio absoluto para levantar de la nada el concepto 
de la combinación y de la metamorfosis? ¿Es acaso que se pretende pasar del 
átomo ó de la mónera á la molécula, á la célula y de ésta por una evolución 
progresiva hasta alcanzar al hombre? Nos parece que tantas pretensiones ab-
surdas , tantos delirios y alucinaciones, desaparecen ante la autoridad de la 
ciencia, cuya luz brillante penetra en las conciencias para dar á conocer las 
grandezas de aquella verdad absoluta, á quien obedece el Universo pancós-
mico. Si errónea y oscura es la idea de la mónera, errónea y oscura es también 
la que podemos formarnos del átomo filosófico y de la misma célula en su 
forma y desarrollo. 

No es el progreso indefinido en la humanidad, como suele creer la igno-
rancia y el egoísmo, un aumento sin medida de goces materiales, una aglome-
ración incesante de todos los capitales para el desarrollo ilimitado, ni un 
conjunto de preceptos que todos tienden á destruir y perturbar el orden armó-
nico de la sociedad. El progreso material busca el conocimiento de las leyes 
que Dios imprimió á la materia desde que lo plugo formarla. El progreso 
intelectual se eleva á lo grande y sublime, que le conduce al infinito; ol uno 
jamás se separa de la tierra, es mezquino, pobre y desciende hasta lo inerme; 
el otro es elevado, abraza lo infinito y lo inconmensurable, mira al cielo y 
desea aproximarse á Dios. La ley del progreso se exagera mucho y se le da 
aplicaciones más ó menos forzadas, que se traducen en consecuencias, las 
cuales no corresponden al orden moral ni al dominio de la fe Divina. . . . 

Ya lo hemos indicado anteriormente. La civilización ha venido del Oriente, 
y ha marchado hácia el Occidente. Todos los sabios están en ello de acuerdo, 
y el mismo Hoefler, entre otros muchos, al darnos á conocer la historia de la 
química, que tanta influencia tiene sobre las arles industriales, agrícolas y 
manufactureras , lo ha demostrado con datos fuera de toda duda. 



T e m p l o d e Os ir la . 

cómo y quién descubrió el pan, ni cuándo se supo que el zumo de la uva fer-
mentado producía un licor tan útil como agradable. 

A nosotros, en verdad, nos causa extrañeza que ciertos sabios torturen sus 
celebres para explicar eso que llaman edades de la piedra, del bronce y del 
hierro. El que tenga u n a idea, siquiera sea leve, de la metalurgia de estos me-
tales, y de la obtención del bronce, que es una aleación de cobre y estaño, 
comprenderá con cuanta ligereza se ha procedido en este hipotético asunto. 

Por esto las conquistas de Alejandro que marchaban de Occidente á Oriente, 
fueron de destrucción y muerte; los griegos nada importaron á aquellos pueblos 
y nacionalidades. Todas las civilizaciones han seguido un rumbo opuesto. 

El conocimiento del oro, de la plata y de otros metales se oscurece con la 
infancia de la humanidad, y no es nada favorable á las divisiones artificiales 
que se han hecho para dar á conocer su desenvolvimiento. Nadie ha enseñado 

No sin fundada razón ha dicho el señor Doctor H. Doherly recordando la pre-
histórica: «que en el comienzo de los tiempos prehistóricos el número de 
familias debió ser muy limitado.» Quizá una parte de la prehistoria no está 
fuera de la dispersión de la humanidad después del diluvio. 

Los indios, lo mismo que los chinos, conocieron muchos metales y en par-
ticular aquellos que llamamos preciosos ó nobles. 

En los palacios, en los templos, en aquellos obeliscos y grandiosas cons-

trucciones admiramos hoy los conocimientos artísticos y arquitectónicos. En 
verdad que la religión y la filosofía de la raza helénica buscó en la India, en 
la Caldea y en el Egipto su cultura fundamental . En Babilonia escribían las 
observaciones astronómicas sobre ladrillos, y los libros sagrados, según Flavio 
Josefo. estaban grabados en planchas de oro. La porcelana, los vidrios pintados 
con diferentes matices indestructibles por el calor, los esmaltes y muchos pro-
ductos de las artes y de la industria fueron conocidos de la antigüedad, como 
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se lia demostrado m u y recientemente por los célebres exploradores señores La-
yard y Jorge Smith. Poseían también el arte de hilar, tejer y teñir la lana, el 
lino y el algodón. 

La escritura hierátíca era jeroglífica, y pertenecía á la clase sacerdotal; la 
demótica ó literal se enseñaba á los profanos y extranjeros. 

Para conocer los progresos á que había alcanzado la ciencia antigua, bas-
tará considerar, como hace observar un historiador moderno, que en las pirá-
mides de Egipto, sólo en la que mandó construir Cheops, debieron trabajar 
cien mil operarios durante cuarenta años no interrumpidos. El laberinto que 
se fabricó de orden de Mceris, tenía centenares de salas y cuartos y pasadizos 
de admirable y misteriosa combinación. Los obeliscos de los templos ostentaban 
filas de magníficas columnas con pilones atorreados, calles y alamedas, todo 
adornado y enriquecido con esculturas, esfinges y estatuaria. Muchas de estas 
obras gigantescas fueron trasladadas á Roma, y aun nos ha sorprendido cuando 
en París en la plaza de la Concordia se levantaba el célebre obelisco de Luksor; 
el que se atribuye á Cleopatra se conducía hace poco tiempo á Inglaterra y se 
sumergió en el Mediterráneo; pero por fortuna se puso á lióte y pudo llegar á 
su destino. La Esfinge que representa al pueblo de los Faraones, todavía es la 
admiración de los sabios y viajeros. El canal de Ñecos, construido hace más 
de cuatro mil años, sirvió de luminar á la grande obra ejecutada por la cons-
tancia y laboriosidad del señor Conde de Lesseps, uniendo el Mar Rojo con el 
Mediterráneo. 

En estos grandiosos y monumentales trabajos se descubre, desde luégo, y 
nadie podrá poner en duda. que los antiguos anteriores á los griegos, fueron 
en la escultura religiosa sobresalientes maestros , y en ella han dejado obras 
notables; otro tanto pudiéramos decir de la arquitectura. Semejantes conoci-
mientos al pasar á Grecia sufrieron esenciales modificaciones, sobre todo para 
adquirir movilidad y belleza de que carecían en su país natal. De cualquier 
manera, admiramos todavía pinturas con colorido brillante que aun resiste á 
la injuria del tiempo, relieves y trabajos bien acabados en granito y pórfido 
que son el asombro de los artistas y curiosos. Las leyes del Manú son los li-
bros más antiguos de los indios. Manethón es considerado como uno de los 
primeros historiadores de Egipto, y de sus obras sólo se conservan algunos 
fragmentos que han perdido u n a buena parte de su valor histórico después de 
los estudios del señor Cooper. La literatura oriental ha eclipsado los monu-
mentos especulativos de Grecia y Roma. 

Se dice que Ptolomeo Filadelfo, había reunido las observaciones sobre los 
eclipses hechas en Babilonia desde setecientos cuarenta y siete años antes de 
Jesucristo; sí, es cierto; pero Simplicio las hace remontar á mi l novecientos 

años. Se conocía perfectamente la duración del año tropical y la del año side-
ral: se sabía la precesión de los equinoccios, y el Zodíaco fué dividido en doce 
partes iguales, distinguiéndose cada una con su signo particular. En el Museo 
Alejandrino había esferas armilares, globos y otros instrumentos así físicos 
como astronómicos, que sirvieron para el progreso de las ciencias. Más de una 
vez demostraron que la tierra que habitamos era redonda. ¿Y cómo no debía 
haberlos, si la teoría heliocéntrica había sido proclamada en la India, luégo 
por varias escuelas griegas y especialmente por Filolao? ¿Qué representan, sino 
estos globos y esferas? Aquellos filósofos conocieron los dos movimientos de la 
tierra, el de rotación sobre el eje y el de traslación al derredor de un centro que 
era el astro solar; así como los movimientos de los planetas Venus y Mercurio 
en derredor del mismo centro, que era á la vez el centro de todo el sistema. 

Y como dudar de estos conocimientos que en nuestros días han servido de 
poderoso ariete contra el Catolicismo, cuando Salomón consignó en el Libro 
(fe la Sabiduría: Cap. I. v. 7. donde habla de la redondez de la tierra: Quo-
niam spirilus Domini replevil orbem terrarum: el hoe, quod conlinel omnia 
scienliam kabel vocis. Y en el Cap. IX. v . !). añade; «Para que gobernase la 
redondez de la tierra con equidad y justicia, y pronunciase juicio con rectitud 
de corazón. VI disponal orbem terrarum in aquilate el juslitia, el in direc-
lione coráis judicium judicet.» 

Y en el v. 9. dice: «Y contigo tu sabiduría, que conoce tus obras, la cual 
estuvo también entonces cuando hacías la redondez de la tierra, y sabia lo que 
era agradable á tus ojos. \ - lo que' era recto en tus preceptos. (Libro de la Sa-
biduría). 

Y, si entre los sabios de la moderna civilización hallamos extravagancias y 
raras concepciones, que luégo se comentan á placer por aquellos que descu-
bren en ellas ricos materiales para sus atrevidas teorías, búsquese su origen 
en los delirios de las escuelas griegas, que en medio de sus adelantos se 
reconoce cuanto de absurdo y estrambótico puede concebir una imaginación 
enfermiza. 

Herodoto, Ctesias y Megástenes dan á conocer los enanos, los hombres de 
ocho dedos, los monocolos con una sola pierna y otras monstruosidades, que 
al través de los siglos han alcanzado, muchas veces, carta de naturaleza. 
Hasta en Heráclito hemos reconocido los fundamentos de la selección natural , 
que tanto ha complacido al señor Darwin y sus discípulos, y en Epicuro el 
positivismo de Augusto Comte. Los generales sucesores de Alejandro partici-
paron de estas supersticiones y errores. ¿Qué de extraño tiene que los eruditos 
de los siglos medios las sacasen del olvido, creyendo que hacían un servicio á 
la ciencia? 



Aquella fábula de los hombres con cola, fábula repugnante que dio origen 
á la idea de los órganos atrofiados, se sabe de un modo evidente que es un 
mito. El señor Dejeán ha penetrado por esos países y ha podido examinar por 
sí que aquellos seres humanos habitantes del Soldán en Africa; los Nyam-
Niam carecían de semejante apéndice, que tanto entusiasmaba á los transfor-
mistas. 

Todos estos acontecimientos y otros de la misma índole estaban consignados 
en los libros de la India, y del Egipto, y después los enseñaba Pitágoras. Decía 
Aristóteles que las estrellas del cielo se ocultaban detrás de la luna. 

La ciencia de los griegos con sus teorías, hipótesis y grandes concepciones 
filosóficas, estaba representada en el Museo Alejandrino: allí se había condcn-
sado el saber de la antigüedad. Ptolomeo Filadelfo hizo traducir al griego los 
libros de la Biblia, y esta versión se llamó de los Setenta. Quizá desdé esta 
famosa traducción datarán las dudas y variada inteligencia de algunos para 
con los libros de Moisés. Es lo cierto, que en algún punto y en particular al 
tratar de la antigüedad del hombre, hay desacuerdo entre la Vulgata, el Sama-
ritano y la. versión de los Setenta. 

Una secta judía que ocultaba sus doctrinas, las cuales se trasmitían de ge-
neración en generación por medio de la tradición oral, predicaba dos siglos 
antes de Jesucristo el retiro del mundo, la mortificación y la mancomunidad 
de bienes para mejor servir á Dios y merecer la salvación del alma. Estos fue-
ron los Escalios ó Escenas anteriores á otra que se denominaba de los Thera-
peutas. que vivían en comunidad. Despues de varias alternativas y de luchas 
de principios, desaparecieron ó se convirtieron en otras sectas; ni los primeros 
cristianos ni mucho menos los Apóstoles, tuvieron contacto alguno con estos 
sectarios, cuya doctrina distaba mucho de la sublimidad de aquella que predi-
caba el Redentor. 

Alejandría brillaba cual faro resplandeciente por los raudales de ciencia allí 
acumulados: pero es lo cierto, que después del reinado de Ptolomeo Filadelfo 
se introdujo una cultura exagerada y ficticia, mezclando las severas y graves 
concepciones de Oriente con los preceptos estéticos y científicos de Occidente. 

Los diferentes conocimientos de la humana inteligencia marchaban á fines 
determinados y concretos; y si antes las producciones literarias eran del domi-
nio de los reyes y magnates y las ciencias se dirigían solamente á satisfacer los 
goces de la vida, ahora traspasaban aquellos límites, se hacían familiares y 
eran objeto de observaciones y estudios experimentales. La historia general-
mente se cultivaba poco, y la poesía buscó sus inspiraciones en lo extraordi-
nario y maravilloso. Teócrito fué u n poeta ligero y sencillo, y Menandro y 
Filemón cultivaron la poesía cómica y festiva. 

Aristarco en calidad de erudito, revisó, clasificó y dió pureza á las obras de 
los griegos; Hiparco, astrónomo griego que fundó la astronomía científica, 
continuó sus importantes estudios de la bóveda celeste, y Eratosthenes enseñó 
con mayor copia de datos y como verdad demostrada que la tierra era esférica, 
según antes se había indicado por los h indus , por la escuela pitagórica y por 
Filolao, y, sobre todo, por Salomón que fué anterior á todos estos filósofos. 

Euclides dió á conocer un sistema de geometría y estereometría de sobre-
saliente mérito, y por su influencia y dirección se establecieron en las princi-
pales ciudades mercantiles escuelas de matemáticas aplicadas á la construcción 
naval y á otras artes civiles. No ha faltado quien haya creído que muchos de 
los trabajos que se atribuyen á Euclides pertenecen á Ipsides. y especialmente 
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la óptica y la catóptrica. Este sabio floreció como matemático en el siglo II del 

Cristianismo. Gtesibio sobresale en la mecánica. 
Arquímedes descuella en la estadística, en la física y en la mecánica, y el 

descubrimiento de muchas leyes le condujo á la invención de aparatos y má-
quinas cuyo número asciende á más de cuarenta, y que aun son de inmensa 
utilidad. Al formular la ley de la palanca tuvo la arrogancia de decir; da ubi. 
consistan ecelum terramque moveboi El principio en que estriba la teoría de 
los cuerpos sumergidos en los fluidos, que todavía se conoce con el nombre 
de principio de Arquímedes, bastaría por sí sólo para inmortalizar el nombre de 
tan ilustre filósofo. Hasta la medicina hipocrática tuvo sus adeptos y consiguió 
notables mejoras en el Museo Alejandrino durante los primeros albores del 



Cristianismo, estableciéndose los estudios prácticos de anatomía. El Egipto se 
ba considerado como el país clásico para conocer el tránsito de la civilización 
griega, á la que corresponde á la raza latina. ¿Quién negará que aquella anti-
gua civilización, que tantos tesoros diera á la Biblioteca Alejandrina, era 
potente y vigorosa?... 

Nosotros al estudiar el giro que se ha dado por algunos filósofos á las cues-
tiones palpitantes de la Religión católica y la ciencia, nos hemos preguntado 
¿en qué consistirán los adelantos verdaderos que la humanidad ha alcanzado 
en el siglo que está próximo á terminar? ¿Cuáles han sido los beneficios reales 
que el hombre trabajador, laborioso y honrado ha alcanzado de todas esas 
evoluciones de la materia? ¿Qué mejoras ha reportado el obrero y el menestral 
de los adelantos del siglo xix?.. . No desconocemos las contestaciones que los 
materialistas y ateos han de darnos á estas preguntas. Apreciamos perfecta-
mente y cual corresponde, el imperio de las ciencias experimentales y de 
observación, y los adelantos con que pueden con justicia gloriarse: conocemos 
los descubrimientos que han refluido en bien de la sociedad, progresos ex-
traordinarios que rayan en lo fabuloso, y que aproximan á los hombres como 
miembros de una sola y única familia; hemos visto como trasmiten el pensa-
miento y la palabra estos nervios conductores de un fluido con la incompren-
sible velocidad de más de cien mil leguas por cada un segundo ( m á s 
de 355,000 kilómetros); nos admira al ver como se fijan y toman estabilidad 
las imágenes de la cámara oscura: contemplamos con sorpresa esos castillos 
artillados que flotan por la inmensidad del Océano contra la fuerza impetuosa 
de las olas y de las corrientes, burlándose de los vientos y de las tempestades; 
zumban en nuestros oídos el estridente silbido de las locomotoras, y el ruido 
estrepitoso de los trenes que aproximan las distancias y despiertan los santos 
sentimientos de hermandad en todo el linaje humano: los rayos de luz que 
disipan las tinieblas de la noche i luminando las grandes poblaciones cual si 
fueran el astro del día fraccionándose á voluntad del hombre, nos encantan y 
extasían; miramos asombrados las innumerables aplicaciones del vapor acuoso; 
la fuerza que se consigue durante la combustión del gas del alumbrado, el 
calor libre que se obtiene cuando se queman los gases que se formaron en 
aquélla: la incalculable expansión de muchos desdoblamientos moleculares y 
de infinitos preparados químicos: los descubrimientos debidos al microscopio 
y al telescopio: la imprenta, con todos sus accesorios, que atesora las ideas y 
levantadas concepciones del hombre, uniendo la ciencia con la Religión: los 
medios ingeniosos para trasmitir la mal apreciada fuerza que representa la 
presión ó el peso natural de la atmósfera: la galvanoplastia con todas sus apli-
caciones extraordinarias... y, á tantas maravillas, rendimos un justo tributo de 

respeto y admiración. ¿Qué más? En todas partes aparece para nosotros la idea 
de Dios omnipotente, que el Catolicismo da á conocer como verdad inefable, 
que, por cierto no limita el horizonte de la inteligencia. 

Empero, cuando nuestra alma penetra en estos suntuosos palacios, en estos 
brillantes hoteles de los grandes y de los poderosos, en esas moradas donde se 
ha agotado la elegancia, el lujo y el buen gusto, en esos montones de piedras 
labradas, colocadas por el arte con simétrico aspecto, allí también admiramos 
los adelantos del genio y los progresos de la estética. Mas, nos contristamos y 
todo nuestro sér se satura de pesar y amargura, así que estudiamos aquellas 
mágicas y encantadoras estancias. Los ricos, los potentados, los banqueros, 
los señores del dinero, esos reyes de la tierra bullen y se agitan entre perfumes 
y banquetes, entre el armónico sonido de los hijos de Apolo y el egoísmo 
refinado de los sectarios de Mercurio. ¿Qué les importa la ciencia? Intrigas en 
la política, engaños en falsas especulaciones, estafas en valores públicos, 
combinaciones de banca, de las cuales siempre resulta u n a victima, enredos 
torpes é inmorales, el despilfarro, el engaño, el desenfreno, algunas veces la 
embriaguez. . . todo cuanto puede concebirse de perverso, repugnante y asque-
roso, está allí condensado entre los reflejos del oro y de la plata, entre sedas, 
tapices, candelabros y piedras preciosas... lié aquí lo que muchos llaman pro-
greso del siglo xix. Progreso, sí; pero progreso material y desconsolador, útil, 
beneficioso y placentero, que agobia y aniquila al obrero y al menestral. 

¡Ah! Reflejos deslumbradores, decimos nosotros, que representan muchas 
noches de tinieblas, de vigilia y de llanto: elegantes y voluptuosos trajes que 
recuerdan los andrajos de multi tud de jornaleros expuestos á los rigores de la 
intemperie; perfumes y aromas deleitables y excitantes, que asfixiarían al pobre 
macilento cuya constitución orgánica no resiste á tan embriagadoras emanacio-
nes; artesonados faustosos, cortinajes colocados con simétrico estudio, cande-
labros, arañas, blandas y mullidas alfombras, que nos traen á la memoria 
aquellas habitaciones subterráneas, lóbregas y húmedas, donde seres huma-
nos hacinados sin pudor respiran la hedionda fetidez de un aire impuro. Allí 
viven, allí se albergan la mayoría de nuestros artesanos y hombres de tra-
bajo, sufriendo toda suerte de privaciones, con una alimentación escasa y poco 
nutrit iva, sin llenar ninguno de los preceptos de la higiene, envenenando 
por instantes su sangre, aniquilando poco á poco el organismo hasta alcanzar 
una muerte temprana después de una agonía prolongada y de horrorosos su-
frimientos. ¡Ah! La sociedad del siglo xix tiene también sus mártires: Pregun-
tadlo á todos los pueblos y países, y con especialidad á la ambiciosa Inglaterra 
y á la bulliciosa república Norte-Americana. 

Y, en verdad, que el Catolicismo jamás ha negado al hombre una libertad 



amplia y desinteresada, mientras no se convierta en licencia. El entendimiento 
humano penetra en esferas desconocidas, busca la solución de problemas 
importantes, acude á la filosofía y á la ciencia empírica; y el Catolicismo le 
deja en su camino de errores y delirios para luégo recibirle de nuevo en su 
seno, abriéndole sus cariñosos y maternales brazos. Para el Catolicismo la 
política uo existe, no conoce más que católicos. 

La santidad del sabio Pontífice León XIII contestando á una consulta oficiosa 
de varios católicos ingleses acaba de repetirlo nuevamente. «En una nación 
constitucional como Inglaterra, dice el santo Pontífice, donde la diferencia de 
opiniones políticas no implica que uno de los partidos desee derribar el trono; 
esto sería un grande error que no podría menos de perjudicar á la Iglesia, 
sería mezclar la Religión á las luchas políticas. 

»Hay muchos buenos católicos entre los liberales, asi como entre los con-

IBU y Usirift. ( M a c a d o d e u n d i b o j o e g i p c i o ) . 

servaclores. Inglaterra es la única nación de Europa en que la tolerancia reli-
giosa no está reducida al estado de teoría y en que se practica lcalmente.» 

¿Qué le importan los enemigos y detractores, si la moral católica es sublime 
y santa? Nacida del centro de la luz no ha de producir tinieblas, y el senti-
miento católico, cada día más arraigado en el corazón de la mayoría de los 
hombres, será el brazo vigoroso que detenga los progresos del materialismo y 
del positivismo ó unicismo, que pretenden destruir las creencias y fe divina 
de nuestra sociedad. El Catolicismo ahoga el mal que se le hace con super-
abundantes bienes. 

Declamen cuanto quieran estas escuelas ateas, acudan al sarcasmo y á la 
sátira, busquen sus envenenadas armas en el ridículo los que nada creen y 
niegan la existencia de Dios; nosotros los compadecemos de todo corazón, y de-
seamos que disipe la nube y caiga la venda que perturba su razón y cubre su 

vista. Cuanto más se desarrollan las aplicaciones de la materia, menos decaer 
debiera el sentimiento moral; pero sucede todo lo contrario. El hombre se em-
pequeñece, vive para el bullicio, tal vez para la orgia, y su corazón se hace 
insensible para mitigar las desgracias de sus hermanos. Si alguna vez en 
nuestros tiempos responde á las necesidades públicas, lo hace, en general, por 
un sentimiento de vanidad y soberbia. El progreso de todo cuanto se refiere á 
el alma ennoblece al hombre, le hace más expansivo, vuélvese más comuni-

E g i p t o . — L a s p i r á m i d e « . 

cativo con sus semejantes y el amor embarga todo su sér, mirando con indife-
rencia los sentimientos mezquinos de odio, envidia y venganza. 

¿Y cómo no contrarestar y oponer un fuerte dique, al torrente librepensa-
dor. que avanza desbocado mistificando un progreso inaudito, en el cual una 
parte de la humanidad degradada ha perdido el sentimiento de su fe religiosa 
y de sus creencias católicas? ¿Cómo no poner en marcado relieve aquellas 
hipótesis descabelladas, ataviadas con el brillo deslumbrador de las útiles 
aplicaciones que de ellas se hacen á las necesidades de la vida, si con su apoyo 
el hombre hiere atrevido cuanto de elevado, santo y augusto encierra la tradi-
ción genesíaca? ¿Por qué hemos de contemplar con indiferencia, que se 
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mancille nuestro espíritu racional, por un instinto inconsciente, por una 
sensación dominadora ó por u n a percepción confusa, vulgar y empírica? No; 
el error presenta de nuevo su rostro placentero y audaz, y busca en las 
ciencias prácticas y de inmediato resultado á las artes manufactureras, á los 
oficios v á todas las industrias sus argumentos ficticios, que cual brillantes 
oropeles han de fascinarle y abrirle paso franco v expedito entre nuestra 
agitada sociedad. 

Nada hav más opinable y expuesto á todos los desvarios de una imagina-
ción fogosa sostenida por la idea de secta, que las investigaciones que se han 
practicado para conocer el mundo que nos sustenta y los múltiples y vanados 
organismos vivos que pueblan su superficie; nada hay más engañoso para 
nuestra razón, que el estudio de las vicisitudes que haya podido experimentar 
la corteza terrestre, cuyo insignificante espesor ha sido explorado por los 
sabios de todos los países. Y si estos conocimientos lian ofrecido, y ofrecen 
todavía, serias dificultades que dan lugar á contradictorios pareceres y á siste-
mas inconciliables entre los profesores más eminentes que se consagran á tan 
árduas exploraciones, ¿con cuánta mayor razón no han de sorprendernos los 
que se dirigen á investigar los espacios celestes, las regiones interplanetarias 
v la inmensidad de los cielos, á pesar de los poderosos medios que nos propor-
ciona el cálculo matemático, y de la exactitud y alcance de los instrumentos 
tanto físicos como astronómicos? La historia nos recuerda á cada paso las 
alternativas más ó menos trascendentales que ha experimentado la ciencia de 
los hombres en terreno tan difícil como aventurado, y con harta frecuencia 
nos avisa de los desvarios y falsos sistemas á que conduce un principio ó ley 
aceptado bajo la garantía de la ciencia, pero mal estudiado y peor conocido, 
cuando sobre él se pretende basar una doctrina empírica fundamental , la cual 
ha de servir de segura guía al porvenir científico de la humanidad. Aceptar 
un error en el campo de la observación y de la experiencia, aunque sea con el 
carácter de hipotético, posible ó provisional, sólo porque va precedido de un 
nombre respetable, será en todas las épocas y tiempos un medio funesto y 
humillante, porque las consecuencias y las inducciones que se obtienen con 
apariencia siempre de verdades bien probadas, servirán tan sólo para extraviar 
la razón y sumergir el entendimiento entre las tinieblas de la ignorancia y los 
abismos espantosos de la incredulidad. 

La grandeza de nuestra alma hace al hombre que tenga elevadas miras y 
nobles aspiraciones; el desarrollo y el cultivo de la inteligencia despiertan en 
el corazón la generosidad; y cuanto más sobresalen las facultades inherentes 
al espíritu, tanto mayores son los progresos que conquista en el terreno de la 
moral, del derecho y de la verdadera ciencia. La materia 110 piensa; el hombre 

como materia es egoísta, y sólo desea para sí la vida y el placer, concentrán-
dolo todo en su propio interés. Nuestros filósofos materialistas hacen toda clase 
de esfuerzos para armonizar los goces indefinidos de la materia con la frater-
nidad universal. Esto no es posible: son dos ideas que se repelen entre sí: 
porque de una parte está la materia como cuerpo, y de la otra el espíritu como 
alma. 

Si el progreso de la humanidad, al recorrer la úl t ima cuarta parte del si-
glo xix, ha de consistir en acumular las riquezas entre unos pocos afortunados; 
si el progreso se mide por los saraos fastuosos y opíparos banquetes que estos 
seres afortunados celebran; si. en resumen, no se piensa en otra cosa que en 
amontonar capitales para explotar á todos los países haciendo que los pobres 
se vuelvan miserables y pordioseros, confesamos con toda ingenuidad que no 
comprendemos esta clase de progreso, de adelanto ni de perfeccionamiento 
social. 

Este desmedido desarrollo material que venimos observando en todas las 
naciones, y especialmente en Europa y América, que ha empobrecido á la 
clase media y ha llenado de miseria á la que antes era proletaria, que viene 
divorciando, tal vez sin advertirlo ni quererlo, al hombre del sentimiento 
religioso, ha sido observado por la Iglesia católica, la cual ha llamado la aten-
ción de todos. Nunca se presenta el error en el pensamiento ni el vicio en la 
vida, ha dicho un filósofo contemporáneo, que 110 haya sido aislado de la 
verdad, combatido con las mismas armas de que abusa, y expulsado de la tra-
dición que viene guiando á la humanidad hace más de cuatro mil años. El 
Catolicismo no mira con recelo ni se opone á estas grandes aplicaciones de la 
ciencia moderna: por el contrario, las acepta y las aplaude; sino que teme, no 
sin fundamento y razón, que la moral y el derecho adquieran un camino tor-
tuoso, que se rompan los diques sociales y el desbordamiento anegue en lagos 
de sangre la generación actual: por esto el Catolicismo se separa de la política. 
Necesitamos progresar á la par en el sentimiento católico, en el sentimiento 
espiritual, en las ciencias metafísicas que tanto combate el positivismo; nece-
sitamos buscar la paz del a lma, la tranquilidad de nuestra conciencia, el 
bienestar de la familia, no separándonos de la Iglesia católica, que nos enseña 
ahora como siempre, el camino del bien para alcanzar la felicidad eterna, que 
ha de ser el ideal de nuestras puras aspiraciones. 

La historia que estamos recorriendo demuestra con lenguaje elocuente 
cuanto acabamos de apuntar . La influencia del paganismo, su audacia, su 
intemperancia y hasta su perversidad, alcanzaron todo su desarrollo: pero 
tuvieron que sucumbir al fin ante la religión de Cristo. Vanos fueron los 
esfuerzos que hicieran los sectarios de los falsos dioses, inútiles las cavilado-



nes para adquirir otra vez la preponderancia perdida: aquella mitología com-
plicada. aquel olimpo abigarrado carecia de influencia y prestigio, porque no 
podía ser estable ni permanente. Euhemero acabó de hundirla probando por 
medio de las inscripciones sacadas de los mismos templos, que aquel politeís-
mo representaba á los hombres divinizados, y por lo tanto todas las religiones 
eran falsas en su esencia: no eran más que sectas crueles por los sacrificios y 
ridiculas por las ofrendas, evocaciones é imposturas.. . Hasta aquí ¿qué con-
flicto registra la historia? Ninguno ciertamente. El politeísmo ya desacreditado 
se hundió por su misma falsedad y ninguna importancia: cedió, bien á pesar 
suyo, el campo á la verdadera Religión, y después de un último y postrer 
esfuerzo, por medio de crueles sacrificios y horrendos asesinatos, terribles 
martirios y destructoras persecuciones, quedó para ser juzgado por la historia. 
Mientras tanto la ciencia, en la parte de los conocimientos humanos que podía 
dársele este nombre, porque los estudios de las ciencias experimentales y de 
observación todavía no alcanzaban la categoría de tales, continuó su camino 
al amparo del Cristianismo y de la tradición, como tendremos ocasión de estu-
diar en los capítulos siguientes. 

CAPITULO V 
E L C R I S T I A N I S M O Y S U S C O N S E C U E N C I A S 

Generalidades.— La humanidad.—La ciencia en t re los griegos.—Nacimiento de Cris to .—Antigüedad del juda i smo.—El dogma 
cristiano es el único verdadero.—El Evange l io .—Tiber io .—Muer te d e Jesús . —Los Apóstoles .—Las catacumbas.—Co-
mienza la decadencia de Roma.—Emperadores que se degradan.— Primeras pe rsecuc iones .—Consumino protejo la Iglesia 
de Jesucris to. —La cuna do la ciencia moderna no fué el Museo a l e j andr ino .—Las persecuciones aumentan el r 
c r i s t ianos .—El Cris t ianismo mejora las cos tumbres .—Róma y Constant ino.—Constant inopla . —La Iglesia católica no es 
hosti l á la c iencia .—Los l'ori li (i e es y los Prelados lian protegido la i lustración de los pueblos.— La iglesia católica impulsa 
el progreso estético é indus t r ia l . —División del impe r io .—Ju l i ano .—Jov iano .—Valen t in i ano .—Valen t e . —Grac iano .— 
Teodosio: su re inado.—Se divide el imperio cnlre Arcadio y Honor io .—Irrupción de los bárbaros.—Kslilicón. —Alarico.— 
Ataúlfo: se casa con Plac id ia .—Siger icó .—Walia .—Constancio .—Gaina .—Antemio.— Pulquer ía .—Teodosio I I .—Guer ra 
de Pers ia .—Valent in iano I l i . — A c c i o y Bonifacio.—Ali la . —Pulquer ía se casa con Marciano.—Honoria ofrece su mano 
íi Ali la . —Segunda invasión.— Batalla de Chalons .—Vuelve A l i l a . — S e casa con l ldt 'gi inda.—Muere por los excesos de la 
Imda.—Asesinato de Aecio .—Muere el monarca. — Mái ímo emperador .—Genserico. —Avi lo .—Mayor iauo .— Los llagau-
dos. — Ricimero.— San Sc l e ro .— Egidio.—Olibrio.— Julio Népolc .—Ores tes .— Augústuio.—Odoa'cro.—Kl Senado Ro-
mano abdica el imperio del mundo. — Reflei iones acerca los acontccimienlos de esla época, los progresos del Cristianismo, 
los descubrimientos cicntilicos, los Sanios Pad re s , las herej ías y los conflictos que lodo eslo haya podido acarrear en t re la 
Religión católica y la ciencia empírica. 

Í 'AMOS á recorrer la gloriosa época en que apareció el lle-
dentor del mundo, para predicar la nueva Religión que 
regeneró á la humanidad. Estamos, pues, en el terreno 

verdadero, donde comienza el Cristianismo su santa misión 
evangélica, y en este terreno procuraremos demostrar, que 
entre la Religión católica y la ciencia no existen conflic-
tos; ó bien, que los conflictos del señor Draper, y el male-
rialismo y positivismo modernos no tienen razón de ser 

ante la historia y la ciencia. 

La historia de la ciencia en sus continuas evoluciones, ha 
dicho un pensador contemporáneo, es un poema sublime, 
cuyo fondo se halla en la humanidad apreciada por la natu-

raleza. 

Con efecto, la historia de los humanos conocimientos repre-
1 senta u n a serie no interrumpida de oscilaciones y controversias, 
1 que vienen á sucumbir ante un materialismo que quiso sobrepo-
nerse á las leyes de la razón y del espíritu. 

Empero ¿liemos llegado á conocer estas leyes con sus modifi-
caciones, para que podamos definir con probabilidades de exactitud, lo que se 
debe entender por ciencia? ¿Se ha alcanzado la meta de los conocimientos que 



nes para adquirir otra vez la preponderancia perdida: aquella mitología com-
plicada. aquel olimpo abigarrado carecía de influencia y prestigio, porque no 
podía ser estable ni permanente. Euhemero acabó de hundirla probando por 
medio de las inscripciones sacadas de los mismos templos, que aquel politeís-
mo representaba á los hombres divinizados, y por lo tanto todas las religiones 
eran falsas en su esencia: no eran más que sectas crueles por los sacrificios y 
ridiculas por las ofrendas, evocaciones é imposturas.. . Hasta aquí ¿qué con-
flicto registra la historia? Ninguno ciertamente. El politeísmo ya desacreditado 
se hundió por su misma falsedad y ninguna importancia: cedió, bien á pesar 
suyo, el campo á la verdadera Religión, y después de un último y postrer 
esfuerzo, por medio de crueles sacrificios y horrendos asesinatos, terribles 
martirios y destructoras persecuciones, quedó para ser juzgado por la historia. 
Mientras tanto la ciencia, en la parte de los conocimientos humanos que podía 
dársele este nombre , porque los estudios de las ciencias experimentales y de 
observación todavía 110 alcanzaban la categoría de tales, continuó su camino 
al amparo del Cristianismo y de la tradición, como tendremos ocasión de estu-
diar en los capítulos siguientes. 

CAPITULO V 
E L C R I S T I A N I S M O Y S U S C O N S E C U E N C I A S 

Generalidades.— La humanidad.— I,i ciencia cn l re los griegos.—Nacimiento de Cris to .—Antigüedad del juda i smo.—El dogma 
cristiano es el único verdadero.—El Evangel io.—Tiberio. —Muerte d e Jesús . —Los Apóstoles .—Las catacumbas.—Co-
mienza la decadencia de liorna. —Emperadores que se degradan.— Primeras persecuciones,—Constant ino protejo la Iglesia 
de Jesucris to. —La cuna de la ciencia moderna no fué el Museo a l e j andr ino .—Las persecuciones aumentan el r 
c r i s t ianos .—El Crist ianismo mejora las costumbres .—Roma y Constant ino.—Constant inopla . —La Iglesia católica no es 
hosti l á la c iencia .—Los l 'on ti (i ees y los Prelados lian protegido la i lustración de los pueblos.— La Iglesia católica impulsa 
el progreso estético é indust r ia l .—Divis ión del impe r io .—Ju l i ano .—Jov iano .—Valen t in i ano .—Valen t e . —Grac iano .— 
Teodosio: su re inado.—Se divide el imperio entre Areadio y Honorio. —Irrupción de los bárbaros.— Kstilicón. — Alarico. — 
Ataúlfo: se casa con Plac idía .—Siger ico .—Walia .—Constancio .—tra ina .—Antemio. — Pulquer ía .—Teodosio I L — G u e r r a 
de Pers ia .—Vaient in iano 111.—Accio y Bonifacio.—Ali la . — Pulquería se casa con Marciano.—Honoria ofrece su mano 
íi Ati la . — Segunda invasión.— Batalla de Chalons .—Vuelve A l i l a . — S e casa con l ldegunda.—Muere por los excesos de la 
luida.—Asesinato de Aecio .—Muere el monarca. — Mai imo emperador .—Genserico. —Avi to .—Mavor iano . —Los Bagau-
dos. — Rícimero.— San Se t e ro .— Egidio.—Olibrio.— Julio Népo te .—Ores tes .—Al tgús tu lo .—Odoaero .—Kl Senado Ro-
mano abdica el imperio del mundo. — Reflei iones acerca los acontecimientos de esta época, los progresos del Cristianismo, 
los descubrimientos cientilicos, los Santos Pad re s , las herej ías y los conflictos que lodo esto haya podido acarrear en t re la 
Religión católica y la ciencia empírica. 

Í 'AMOS á recorrer la gloriosa época en que apareció el lle-
dentor del mundo, para predicar, la nueva Religión que 
regeneró á la humanidad. Estamos, pues, en el terreno 

verdadero, donde comienza el Cristianismo su santa misión 
evangélica, y en este terreno procuraremos demostrar, que 
entre la Religión católica y la ciencia no existen conflic-
tos; ó bien, que los conflictos del señor Draper, y el mate-
rialismo y positivismo modernos 1no tienen razón de ser 

ante la historia y la ciencia,. 

La historia de la ciencia en sus continuas evoluciones, ha 
dicho un pensador contemporáneo, es un poema sublime, 
cuyo fondo se halla en la humanidad apreciada por la natu-

raleza. 

Con efecto, la historia de los humanos conocimientos repre-
1 senta u n a serie no interrumpida de oscilaciones y controversias, 
1 que vienen á sucumbir ante un materialismo que quiso sobrepo-
nerse á las leyes de la razón y del espíritu. 

Empero ¿hemos llegado á conocer estas leyes con sus modifi-
caciones, para que podamos definir con probabilidades de exactitud, lo que se 
debe entender por ciencia? ¿Se ha alcanzado la meta de los conocimientos que 



se pueden adquirir, asi prácticos como teóricos, experimentales ó metafísicos. 
para señalar un limite al principio de lo que llamamos progreso indefinido? 
¿Deberemos buscar, acaso, este progreso en la caída del primer hombre y en 
sus virtudes sociales, morales, científicas y artísticas? Y, si po es dado señalar 
un término fijo, si sus adelantos y descubrimientos han de continuar en la se-
rie de los tiempos, si todos los días nos regocijamos con un nuevo instrumento 
ó un moderno aparato que permite ensanchar el 'campo de nuestras investiga-
ciones empíricas, si á cada momento se anuncian principios desconocidos que 
afianzan más y más la moral ó el derecho, ¿cuál será entonces lo que ha de 
constituir la ciencia, como ley suprema, verdadera, evidente y real? 

La palabra ciencia tiene para algunos cierta elasticidad, y representa con-
ceptos diferentes, según el objeto y fin que se propone una escuela ó un 
determinado autor. Consultad los Diccionarios y veréis demostrada esta verdad. 
Hé aquí la razón por que andamos con timidez al fijar una definición concreta, 
que abrace el conjunto de los conocimientos humanos en este momento histó-
rico, en el cual se pretende que la ciencia sea exclusivamente empírica y expe-
rimental. 

Esto no puede ser. 
Para nosotros la ciencia comprende un campo más vasto y fecundo; cree-

mos que hay ciencias sagradas y ciencias profanas, luégo cada grupo de cono-
cimientos ciertos y evidentes constituyen u n a ciencia especial dentro de esta 
división, siempre que puedan demostrarse directamente ó por medio de reglas 
y preceptos emanados del sentimiento religioso, moral y social. Así es, que en-
tran también en la categoría de ciencias, aquellas facultades que no pueden 
sujetarse á una demostración práctica y experimental; pero de ellas hay reglas 
y certidumbre en los principios fundamentales en que se apoyan. lié aquí 
porque decimos ciencias filosóficas, ciencias jurídicas, ciencias administrati-
vas. ciencias psíquicas, ciencias teológicas, ciencias exactas, ciencias natu-
rales, antropológicas, biológicas, etc., etc. Siguiendo la opinión de autores 
respetables, diremos; que la ciencia es el conjunto de conocimientos que los 
hombres adquieren de las cosas como resultado de la razón y de la experiencia 
reducido á sistema. También decimos ciencia de Dios, que puede ser de sim-
ple inteligencia ó de previsión y de preexistencia. 

El arte aun cuando lleve en si una concepción elevada y profunda, no es 
la ciencia. El arte entraña un conjunto de reglas fijas é invariables, que con-
ducen á practicar una determinada cosa. La ciencia representa un conoci-
miento metafísico de la naturaleza de las cosas, por cuya razón sus principios 
son á priori. 

Así en las ciencias experimentales vemos siempre que la observación y el 

estudio empírico preceden á los preceptos, axiomas y leyes que constituyen 
sus fundamentos metafísicos. Por práctica y empírica que sea una ciencia en 
las funciones primeras, tiene sus bases en la metafísica, sin la cual no podría 
elevarse á la sublime categoría de ciencia. 

Los antiguos decían que la ciencia es un conocimiento de las cosas por sus 
causas: Scientia esl cognilio rerum per causa. 

Para el gran filósofo cordobés, Séneca, la sabiduría enseña la naturaleza de 
Dios, lo que son los infiernos, los lares y los gemidos, qué es del alma después 
de esta vida, donde mora, qué hace, qué puede y qué quiere. 

Concretándonos á la filosofía como ciencia primera. Plutarco la definió 
diciendo, que era un conocimiento claro y cierto de las cosas divinas y huma-
nas. Opinión que siguieron Cicerón, Clemente Alejandrino y Orígenes. 

La ciencia lleva en sí una circunstancia especial, que la señala y distin-
gue, pues, siempre busca el por qué de las cosas. Esto la separa de la opinión, 
que generalmente está basada en probabilidades más ó menos aceptables. 

En una palabra; la ciencia contiene en sí la certeza y no admite duda 
alguna sobre sus leyes ó principios fundamentales. Así. pues, la ciencia en su 
genuina acepción, h a de ser un conjunto de verdades ciertas y evidentes, 
unidas y enlazadas entre sí para dar á conocer uno de los múltiples ramos del 
saber humano. Y como todos los conocimientos que atesora la humanidad se 
hallan entre si relacionados constituyendo un organismo completo, de aquí 
resulta cierto conjunto que se puede llamar ciencia universal. 

Sentados estos superficiales preliminares, diremos, .que es innegable que 
los descubrimientos en las ciencias exactas, físicas y naturales se suceden to-
dos los días, modifican las teorías, cambian los sistemas y destruyen muchas 
veces las hipótesis, notándose en ocasiones un completo desequilibrio, un des-
acuerdo en su esencia que turba la armonía entre las escuelas militantes, según 
que domina este ó aquel principio fundamental . Si fuera dado conocer con per-
fección todas las leyes que Dios imprimió á la materia, si pudiéramos apreciar 
cual corresponde la naturaleza y magnitud de este agente misterioso á que está 
subordinado el substratum, quizá nos sorprendería que las leyes empíricas no 
son tan sencillas como creemos, que los fenómenos ó caracteres de que aquél 
está dotado representan distintas manifestaciones, y que las fuerzas ó F U E R Z A . 

que no conocemos, constituyen el volumen, la figura y el peso de los cuerpos. 
Estas indicaciones se mirarán probablemente con desconfianza; pero se afirman 
y adquieren solidez con el descubrimiento de nuevos elementos químicos 
como el davyum, la solidificación del oxígeno y el hidrógeno, la disociación, 
el estado radiante, la nueva figura y forma que adquieren los cuerpos bajo el 
inf lujo de una intensísima presión, y sobre todo la controversia que en el día 



llama la atención de los sabios acerca la hipótesis de Lamarck, Darwin, 
Wigand, Har taan®, Prcl. Pfaundler, Spencer. Comte, Littré y otros ilustrados 
profesores. Las creencias científicas de los sabios muy raras veces se modifican. 
Las ciencias teóricas no tienen aquel prestigio que alcanzaron en otros tiempos, 
y hoy 110 Ies sería posible marcar el camino que debieran recorrer los que 
corresponden á la atenta observación y al orden experimental, El conocimiento 

N a c i m i e n t o d e 4e*neriMt<». 

de los fenómenos que presenta la naturaleza á cada instante, no es la ciencia 
de las leyes constantes é invariables que los dirigen. 

La humanidad se propaga por una generación continua, según el sagrado 
precepto del Génesis: la naturaleza contempla como aparecen y desaparecen 
las primeras generaciones, que se perpetúan fijas é invariables en cada especie 
de un modo indefinido, y el tiempo viene á medir sus fuerzas respectivas. Así 
está dispuesto por Dios desde la creación. En esta marcha majestuosa al través 

de los siglos, nada ha cambiado, subsisten inquebrantables las verdades 
bíblicas, sin que hayan producido conflicto alguno ni alterado las bases del 
derecho y de la moral , ni mucho menos el orden de los fenómenos de la 

naturaleza que obedece á leyes inmutables, todas estas evoluciones filosóficas, 
todos estos adelantos de la experimentación de ' las diversas escuelas en las 
épocas y países cuya historia estamos recorriendo. 

La ciencia entre los griegos alcanzó su apogeo, el helenismo imperó entre 
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los sabios y la mitología avasalló una gran parte del mundo. Aquélla perdió su 
brillo, éste se vió en el mayor desprecio, y la tercera murió por su falso origen. 
La antigüedad pagana desconociendo, V, tal vez, desdeñando la unidad hu-
mana, aceptada en principio desde las primeras civilizaciones, no pudo conocer 
otros medios para aproximar y reunir á los hombres, que aquellos que emana-
ban del dominio de la fuerza. 

¡La humanidad!... Palabra mágica, no pronunciada por ningún Mósoto 
de las distintas escuelas de la India, del Egipto, de Grecia ni de Roma. Pa abra 
desconocida de los legisladores antiguos, ignorada del mundo pagano. Palabra 
consoladora de esperanza y de fe divina, de amor y de ternura, de paz y de 
concordia, que siempre ha querido reunir y reúne por el dulce lazo de las 
verdaderas creencias cristianas las diferentes ramas de la gran familia esparcida 
por la haz de la tierra. Palabra sacrosanta proclamada por el Hijo-llios, y sim-
bolizada en la cristiandad. 

Las glorias de David y Salomón vuelven otra vez tr iunfantes, las setenta y 
dos semanas de Daniel están cumplidas, y la plenitud de los tiempos anunciada 
por los Profetas de Israel, ha llegado á su venturoso término. 

Bajo el reinado de Augusto y á los 752 años de la fundación de Roma 
v 38 cíe la Era llamada Española, nació en un olvidado rincón de la Judea el 
Salvador del mundo, anunciado de los Profetas. Este acontecimiento, el mas 
importante y trascendental que han presenciado los siglos, pasaba ignorado y 
desapercibido del pueblo conquistador; empero vino á regenerar la humani-
dad, y á colocarla en el verdadero camino de una civilización nueva y de u n a 
libertad imperecedera 

Cristo predica una Religión sublime, practica una moral pura y edificante y 
proclama que todos son hijos de su Padre. Con la unidad de Dios establece la 
unidad de la familia humana . La doctrina de Jesús es sencilla, pero elevada, 
conmovedora y santa; está al alcance de todos. Dios es uno; todos los hombres 
son iguales; amaos, pues, los irnos d los otros como os ama vuestro Padre ce-
lestial, que estará con vosotros hasta la consumación de los siglos. 

¡Religión sublime que.abate las jerarquías y destruye las castas; Religión 
augusta que proclama la igualdad y la fraternidad del humano linaje! El 
hombre y la mujer , el sabio y el ignorante, el monarca y el ciudadano, el rico 
y el pobre, el banquero y el menestral , el hombre del campo y el que bul le 
por las ciudades, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y aquel 
culto grosero y mundana l , ensangrentado por cruentos sacrificios, donde se 
inmolaba cuanto de más caro y entrañable tiene el hombre, que son sus 
propios hijos, desaparece ante la sublimidad de las máximas santas que se 

reflejan en la luz divina que sale de los purísimos labios del Hombre-Dios. La 
confraternidad universal es el consuelo de la humanidad, y la ciencia se ha 
encargado de demostrarlo en el campo de la especulación, cuando la fe cris-
tiana 110 ha sido bastante para conseguirlo. 

En vano se esforzarán los extraviados utopistas para hacernos ver que el 
Cristianismo proviene del mazdeismo y del budhismo. 

La moral de los discípulos de Jesús es más pura y edificante que los pre-
ceptosdel brahmanismo. El budhismo y el mahometismo podrán, si se quiere, 
tener sus primeras fuentes en el Asia; pero el Cristianismo tiene su origen en 
la santa revelación hecha á Moisés. 

La antigüedad del judaismo alcanza á los tiempos fabulosos, y los hebreos 
con el nombre de hyesos conquistaron el Egipto. El origen divino de la Reli-
gión de Moisés se demuestra con la prohibición que el Señor dió á sn pueblo 
desde el monte Sínai; Yo soy el Eterno, tu Dios; no tendrás otros dioses en 
mi presencia. 

Pretender que la secta budhista que propagaba su sistema religioso 500 años 
antes de J . C. tenga los diez mandamientos y otras filiaciones con él Cristia-
nismo, es conceder de u n a manera formal, que aquellos sacerdotes conocieron 
los libros del Profeta hebreo. En el Cristianismo Dios es un Sér personal, in-
creado, superior a todo cuanto existe y que la razón conoce primero. 

¿Ni cómo puede hallarse este parentesco radical , cuando el budhismo es 
ateo? En la buena ley, que es el libro fundamental de las creencias budhistas, 
falta la base primera, el punto capital, que es la idea de Dios. En la teodicea 
está el panteísmo brahmán de donde ha tomado origen y vida, el cual quiso 
combatir Sydbartha Catyatinha, fundador del budhismo. 

Los israelitas ocupaban el Egipto desde los tiempos de Abraham y desem-
peñaban los puestos más distinguidos. Sólo Moisés, inspirado por Dios, pudo 
regenerar á su pueblo. 

El dogma cristiano como revelado, será definitivo y contemplará sin inmu-
tarse las evoluciones de la filosofía y de la ciencia experimental y de observa-
ción: porque, las verdades reveladas por la Divinidad son inaccesibles á la razón. 
Las ciencias exactas, físicas y naturales sólo enseñan las leyes y preceptos or-
denados por el SÉR SUPREMO, y descubiertas por el entendimiento humano. 

Estúdiense todas las civilizaciones que propagaron los Acadios y después 
los Aryas y los Escitas por las cinco partes del globo, y en n inguna se reconoce 
de una manera terminante la levantada y sublime idea de la humanidad. Sólo 
el Hijo-Dios vino con ella á fundar uno de los santos preceptos que encierra la 
moral cristiana. 

Se pregunta por los materialistas y positivistas, si el Evangelio es u n a 



revelación milagrosa, y si el Cristianismo procede de Dios ó de los hombres. 
Claro está que siendo revelado procede de Dios. Sócrates y Platón fueron filó-
solos, sus opiniones y doctrinas lian seguido la marcha del progreso humano; 
pero la Religión de Cristo uo cambia ni se modifica porque la ciencia haga 
sus conquistas, y vaya conociendo, si bien de un modo lento y paulatino, las 
leyes que Dios comunicó á la materia en sus distintas manifestaciones. La 
ciencia de la historia podrá descartarse de todo aquello que no le cuadre, ó 
mejor, de cuanto está fuera del sistema especulativo y de los intereses morales 
de su autor ó de su escuela; pero á este derecho indisputable que nosotros re-
conocemos, se sigue el deber, que no dudamos se nos concederá también, de 
respetar nuestras creencias por lo que corresponde y está consignado en los 
Sagrados Libros y cuanto nos enseña la Iglesia católica. 

¿Estará nuestra generación pervertida? Ifien ha dicho el señor Schleiden; 
«Que el materialismo actual no es el fruto de la ciencia, sino la antipatía orga-
nizada en sistema contra todas las religiones.» Prosigamos, empero, nuestra 
tarea en el campo de la historia 

Tiberio sucede á Augusto y su tiranía y perversidad enaltecen á Octavio. 
A los diez y nueve años de su reinado y setecientos ochenta y cinco de la fun-
dación de Roma, tuvo lugar el gran misterio de la Pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. De aquel madero sacrosanto, emblema triunfante del Cristia-
nismo, partieron los doce discípulos, que cual profundos legisladores se extien-
den por la tierra para predicar una Religión de paz y mansedumbre, separando 
el error de la verdad. 

Las catacumbas de Roma, criptas sagradas que sirvieron antes de enterra-
mientos, oyen la subl ime é inspirada doctrina del Crucificado, que m u y pronto 
se propaga por todas partes con ardoroso entusiasmo y santo fervor. El Olimpo 
con sus dioses de piedra y metal se ha estremecido ante el poder de aquel Niño 
desnudo, arrullado en Betlhén por el cántico de los ángeles. Es que el mundo 
se rejuvenece, y una nueva civilización viene á derribar el desmoronado edi-
ficio del grosero paganismo. El Thais (Omega) postrera letra de los griegos y el 
monograma de Cristo (Xptus), aparecen esculpidos en aquellos subterráneos. 

El poder de los emperadores romanos era ilimitado, pero precario; el 
exceso de este mismo poder les conducía al desvarío y al cr imen. Todos ellos 
fueron tiranos y 110 reyes, y los abusos, las demasías y horrendas crueldades 
destruyeron el imperio. La noble asamblea, olvidando su levantada misión, 
estuvo degradada bajo el cetro de Tiberio, y la j uven tud consagrada á la 
filosofía, á las letras ó á la magistratura, con u n a educación superficial y hasta 
pedantesca, descendía al vil oficio de miserables delatores. 

L l e g a d a d e I s r a e l á F g ¡ p ( o . 

y el politeísmo que confundió la piedad con el sentimiento nacional, cayó en 
menosprecio para terminar pronto su inminente ruina. 

La púrpura de los Césares había perdido su brillo deslumbrador, la toga 
del magistrado se convirtió en el grosero sayal que cubría las víctimas, y los 
excesos, las tropelías y los crímenes alcanzaron el último eslabón de la cadena 
de las más enormes atrocidades. El manto de Augusto sirvió para cubrir ho-
rrendos sacrificios y espantosos asesinatos. Calígula ávido de sangre, sobrepujó 

Roma, pues, embriagada con los placeres y la molicie había perdido sus 
instintos belicosos y sus arranques guerreros. Los ciudadanos se habían con-
vertido en sibaritas y las damas en impuras meretrices. Las sectas paganas 
luchaban con su agonía y desesperación: sus templos dedicados á los falsos 
dioses amenazaban ruina: se destruían los altares; dispersábanse los pontífices; 



con sus crueldades á Tiberio, y muy pronto desaparecieron las horas felices 
soñadas durante los siete primeros meses de reinado. Claudio su tío, fué el 
juguete de los poderosos, y su imbecilidad lo condujo á la tiranía. Los san-
grientos horrores de Nerón, el incendio de la Ciudad eterna, sus ridiculas 
farsas teatrales y su cobarde y repugnante suicidio, consolaron por un mo-
mento al Senado romano. Los suplicios de Galba y la derrota de Othón en 
Bedriaco abrieron el camino á Vitelio, cuya gula y ferocidad indicaron que su 
reinado sería desgraciado. Los peculados y homicidios de Domiciano, los infer-
nales tormentos inventados por Caracalla, las monstruosidades de Heliogábalo. 
la feroz tiranía de Máximo y tantos otros como mancharon aquella púrpura 
antes tan temida como respetada, hicieron que el imperio romano se ahogara 
en el embrutecimiento de la orgía, de la 'crápula y del asesinato. Be nada sir-
vieron las virtudes de Vespasiano, la filantropía de Tito, ni la prudencia y 
rectitud de Trajano; de nada sirvieron la clemencia de Nerva, ni las morigera-
das costumbres de Antonino y Marco Aurelio. La hora fatal había sonado para 
la soberbia Roma, y atónita cayó exánime entre el hierro y la matanza de 
los pueblos, que para huir de su feroz tiranía se habían concentrado en los 
límites de Europa. 

El Cristianismo durante los primeros siglos de su propaganda sufrió terri-
bles persecuciones. El Dios de Israel guiaba la flotante nave entre lagos de 

.sangre, y la. humanidad se regeneró domeñando todas las sectas filosóficas. 
Aquel sentimiento de admiración y curiosidad entre los filósofos de Oriente, 
pronto cambió en interés y desconfianza, y todos pretendieron interpretar y 
discutir los sagrados dogmas del Evangelio. Empero en el Occidente se desper-
taron las pasiones aguijoneadas por la política, considerando las nuevas 
doctrinas cristianás contrarias á la humanidad, innovadoras y revolucionarias. 
El paganismo romano, hijo, tal vez, del helenismo, buscó su apoyo en anti-
guas tradiciones, y los filósofos con sus sutilezas y la aristocracia con sus 
privilegios, aspiraron á sostener las desprestigiadas sectas, no como creencia 
fundamental encarnada en la conciencia humana , sino como religión de 
Estado. Las falsas creencias se hallaban heridas de muerte, la moral y la virtud 
no existían y la sociedad romana próxima á su ruina. El Cristianismo hijo de 
Dios y encarnado en el cielo, vino á sellar con la sangre de innumerables 
mártires la verdad del elemento civilizador, que en vano se pretendió buscar 
entre tiranos embrutecidos, patricios sin dignidad, filósofos sin fe y plebeyos 
sumidos en la más asquerosa abyección. El Evangelio sostenido por los ger-
manos cambió bien pronto la faz del mundo romano. Desde Celso, Porfirio y 
Juliano han pasado muchos siglos y generaciones: han variado por completo 
las teorías é hipótesis para explicar los fenómenos de la naturaleza; los pueblos 

v las instituciones políticas han sufrido mil alternativas y metamorfosis: las 
costumbres son otras; las escuelas filosóficas materialista, positivista y atea no 
han cesado ni un solo instante de hostilizar de un modo más ó menos embo-
zado y con nombres distintos la Religión de Cristo; todas las argucias y sutilezas 
imaginables, ya en el campo de la abstracción ya dentro el terreno experi-
mental, se han puesto en juego para ahogar el Catolicismo; hoy 110 hay más 
que católicos y materialistas; cuya secta positivista ó unicista, representa la 
última fórmula de la filosofía incrédula; y es la verdad, que al recorrer los 
postreros años del siglo xix. el Catolicismo sigue triunfante y victorioso en 
todos sus dogmas, á pesar de la guerra que se le hace bajo la égida de la cien-
cia experimental. 

¿Cómo desconocer las preeminencias celestiales de la Religión del Crucifi-
cado? Basta recordar que Cristo hizo que el sacerdocio fuese igual para todos 
sus hijos, y á él pudiesen aspirar todos los hombres aboliendo las castas y los 
privilegios. Desterró de los altares las víctimas humanas sustituyéndolas por 
el santo sacrificio de la Misa, que recuerda y conmemora su sagrada Pasión y 
muerte para redimir á la humanidad. 

Roma, pues, enervada por sus desvarios sensuales, por la corrupción y por 
el vicio, aceptó, al fin, el Cristianismo, y buscó en la pureza de su doctrina la 
fuerza de vitalidad, que no habría encontrado en la tiranía y desenfreno d e s ú s 
tiranos y de sus emperadores. 

La Era de Diocleciano había pasado entre lagos de sangre, sus sucesores 
siguieron en aquellas destructoras persecuciones, y muerto Maximino y des-
pués Licinio, el imperio quedó otra vez potente y vigoroso bajo el cetro de 
Constantino. Las continuas y desgarradoras luchas habían terminado por de 
pronto, y el nuevo Emperador avisado por el cielo, ó siguiendo una política 
opuesta á la de sus antecesores, aconsejada por Osio, obispo de Córdoba, ó tal 
vez inspirado por su conciencia después de haber oído á aquel santo y docto 
prelado,—que parece lo más natura l ,—se declaró cristiano y puso á su inme-
diata protección la fe de Jesucristo. La Cruz, símbolo sacrosanto de la reden-
ción, pasó del ignominioso Gólgota á la enseña vencedora que guía desde 
entonces los ejércitos á la victoria, y brilla refulgente sobre las sienes de reyes 
y emperadores. 

El signo de los cristianos era el glorioso emblema de los poderes constitui-
dos, por todas partes se elevaron oraciones al Padre y Creador omnipotente en 
nombre de Cristo crucificado; la cristiandad se extendía esplendorosa por 
Oriente y Occidente inculcando en la conciencia h u m a n a d sentimiento íntimo 
de la santa verdad. La fe, la esperanza y la caridad reemplazan á la duda, á la 
vacilación y al temor; la igualdad y la fraternidad universal dispiertan en los 



hombres sentimientos levantados y dignos; la depravación, el cinismo y el 
orgullo se sustituyen por la humildad, la resignación y el amor recíproco; 
el misterio, la impostura y la corrupción se ven eclipsados por la doctrina, la 
predicación y el culto, donde todos imploran con plegarias á la Providencia 
divina. El espíritu civilizador, la moral y la oración se unifican en la unidad 
de la fe cristiana y en el conocimiento del Hijo-Dios. Las ciencias todas, des-. 

pués de mil encontradas vicisitudes y del torbellino de las escuelas griegas y 
romanas, vinieron á condensarse en la escuela alejandrina, cuando apenas se 
percibían algunos levos fulgores de aquel resplandor durante el reinado de los 
primeros Ptolomeos, poniéndose más tarde bajo la dirección de filósofos cris-
tianos. 

Ya nos será posible vislumbrar que la ciencia propiamente dicha, y tomada 
en sentido general y abstracto, tiene un origen mucho, muchísimo más 

t o s p r i m e r o s d U e i p n l o * d e Je*ÜN. 

antiguo que la existencia de los dos primeros Lagidas en Egipto; es decir, de 
Ptolomeo Soter y su hijo Ptolomeo Filadelfo. La famosa Biblioteca Alejandrina 
que formaba parte del Museo, que el primero había fundado y el segundo im-
pulsó extraordinariamente, no fué ni pudo ser el oriejen de la civilización 
moderna. La ciencia cual entonces se comprendía, existía en Oriente, y el 
estado de prosperidad en que se hallaba cuando las conquistas do Alejandro 
ofrece una prueba irreprochable. El desarrollo progresivo fué obra de los 
siglos, sus diferentes escuelas hijas de la especulación razonada, y su condi-
ción práctica y experimental producto inmediato del tiempo y de la constante 

y repetida observación de los fenómenos naturales. El Museo abrió también su 
seno á todas las escuelas griegas, y con especialidad á las de Aristóteles y 
Zenón. La cuna, pues, de la ciencia moderna m puede encontrarse en la Bi-
blioteca Alejandrina, como sostiene el señor J . W. Draper. 

El Cristianismo venía ejerciendo de un modo visible su santa y levantada 
misión. Mejorando la parte moral favorecía el estudio y alejaba de la sociedad 
humana las falsas creencias, que usufructuaban la ciencia y el poder civil. 
Sosteniendo la igualdad de origen demostraba la igualdad de las almas, su 
redención y su fin. Las sectas paganas fueron individuales, eran creencias de 
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raza, de pueblo ó de familia. La Religión de Jesucristo era la Religión de la 
humanidad. De este modo el dogma cristiano proclamó la santa ley de la 
igualdad política y religiosa, enseñó al hombre el estudio legítimo y progre-
sivo del gran libro de la naturaleza é impulsó los goces y placeres sociales 
santificando y enalteciendo el trabajo y amparando con su glorioso manto la 
industria, las artes nobles y las manufactureras, los oficios, la agricultura, el 
comercio y con especialidad el sentimiento estético. El Cristianismo fijó de un 
modo definitivo la unidad del linaje humano como descendiente de un padre 
común, y separó con la mayor escrupulosidad lo que pertenece al orden reli-
gioso de aquello que es propio y peculiar de lo político y del poder civil. Lo 
primero corresponde á nuestro interior y lo segundo al exterior. 

Roma había corrido todas las fases y vicisitudes de la vida de los pueblos. 
Guerrera y batalladora gozó del poder y de la gloria; jurisperita y dominadora 
se ahogó entre riquezas y placeres; era poderosa, grande y reunía en su seno 
la vida artística y monumental de muchas naciones. Preciso era, pues, que des-
cendiera del pináculo y viera caer á pedazos su ambición guerrera y su soñada 
monarquía universal. ¿Qué nos recuerda la historia de Roma hasta el Cristia-
nismo? Una lucha incesante, una serie de invasiones no interrumpidas durante 
siete siglos, para declararse señora del inundo, abusando casi siempre de la 
astucia ó de la fuerza que era para ella su suprema ley. Sólo el Cristianismo 
conservaba la unidad de miras, extendía sus conquistas y derramaba con 
profusión la sangre de sus mártires para que se transformara en semilla fruc-
tífera de fervorosos creyentes. 

Constantino había abrazado el Cristianismo, sin que por ello dejara de diri-
gir una mirada á los paganos, siquiera fuese política y recelosa. Su conducta 
probó de un modo indubitable que era cristiano de corazón, y estaba decidido 
á sostener y protejer la Religión de Cristo contra los errores de la idolatría. El 
Cristianismo no se separó ni un momento de su augusta y santa misión. 

Las aspiraciones del Emperador se conocían sin grande trabajo, porque 
dictaba resoluciones decisivas en beneficio de los cristianos con lealtad y sin 
mistificaciones. Trasladó la metrópoli donde estuvo Bizancio, que se apellidó 
por algunos neo liorna, y por otros Conslanlinopla en honra y gloria de su 
fundador. De está manera Constantino planteaba su nueva política sobre la 
base del Cristianismo, sin obstáculos ni inconvenientes. La muerte de Crispo 
su hijo, empañó la gloria de tan gran monarca, que supo sobreponerse á las 
circunstancias, dando la paz á la Iglesia cristiana. 

En vano será que los incrédulos profanen con sus sarcasmos é inventivas 
la conversión del gran Constantino á la Beligión de Cristo. Aquella Cruz que 
apareció en el aire, emblema triunfante de la redención, aquellas palabras 

I N noc SIGNO VINCES: con esta enseña vencerás, le hizo abrazar la nueva Religión 
á pesar de la influencia de Licinio su rival y co-emperador. 

Y después de las disposiciones adoptadas para proteger el Cristianismo y 
anular poco á poco á los paganos, dejando á los ídolos sin alhajas ni adornos 
para socorrer con su valor á los pobres y menesterosos, publicó aquel célebre 
Edicto, en cuya conclusión se leen los párrafos que siguen: «Por lo demás, 
nadie se propase á cometer tropelías con los otros, dejándose llevar de sus 
particulares sentimientos, sino ayude cada uno á su prójimo como mejor le 
diere Dios á entender, y si esto no pudiere, déjelo. Porque u n a cosa es em-
prender voluntariamente la defensa de la verdad peleando por la inmortalidad, 
y otra forzar á abrazarla con el terror de los suplicios. He dicho todas estas 
cosas, y disertado sobre ellas con mayor amplitud y prolijidad de lo que pedía 
el propósito de nuestra mansedumbre, porque no quería ocultar ni disimular 
la verdad de mi fe, principalmente cuando algunos, según llega á mis oídos, 
dicen que han sido completamente arrancados los ritos y ceremonias de los 
templos y la potestad de las tinieblas. Esto ciertamente aconsejaría yo á todos 
los hombres si esta conspiración y rebelión violenta del perverso error, para 
ruina, y perjuicio de la reparación del género humano, no estuviera dema-
siado arraigada en los ánimos de algunos.» (Traduc. de Eusebio). 

Los hijos de Constantino siguieron las huellas de su padre, prohibiendo los 
sacrificios, la adoración de los dioses del Olimpo y todo ejercicio que recordase 
de una manera más ó menos directa el paganismo. ¿Y se dirá después que el 
gran Constantino no profesaba el Cristianismo con verdadera fe y de todo 
corazón ? 

El reinado de Constantino, diga lo que quiera el Profesor de Nueva-York y 
su escuela, fué para los cristianos una luz bienhechora que duró treinta años, 
y al apagarse dejó imágenes imperecederas y principios trascendentales. 

Las ciencias comenzaban á sacudir su antigua y opresora tutela, se conoció 
la necesidad de separar la ciencia sagrada de la profana, y al realizar esta 
separación no hubo conflicto alguno, sino que ambas siguieron sus progresivos 
caminos para realizar sus fines en la humanidad. 

De suerte que el Cristianismo ganaba el corazón de aquellos desgraciados 
entre inauditas y sangrientas persecuciones, y apenas pudo salir de las miste-
riosas catacumbas por la protección de Constantino, cuando continuó afanoso 
sus trabajos de predicación. 

La Iglesia de Jesucristo j amás fué ni ha sido hostil ni refractaria á los pro-
gresos de la ciencia experimental, si estos, lejos de pretender oponerse de un 
modo cauteloso á la verdad de sus principios dogmáticos, se ocupan de mejorar 
las condiciones físicas de la sociedad, sirven para aumentar la riqueza de los 



pueblos, y se aplican á suavizar las fatigas y sinsabores de los hombres dedicados 
al trabajo. ¡Ah! El Catolicismo acepta de buen grado todos los adelantos, todos 
los perfeccionamientos de la ciencia y cuanto el hombre puede realizar en to-
das las esferas de su actividad, siempre que vayan encaminados al bien moral 
y á mejorar y enaltecer nuestra sociedad, por desgracia, tan materializada. 

Hubo un tiempo en que el saber y la ilustración se encerraron en los claus-
tros, y de ellos salió aquella luz regeneradora que debía i luminar la nueva 
vida intelectual de la humanidad. Los Pontífices y los Prelados protegieron con 
mano generosa los centros de enseñanza é ilustración, y el clero fué el último 
depositario de la ciencia y del saber. Si en esta época se registran errores, si 
la escolástica dominó las conquistas de la inteligencia, si descubrimientos 
ulteriores han demostrado aquellas malas interpretaciones, no fué que la Roma 
católica se opusiese al progreso europeo, ni que la Divinidad desaprobase los 
descubrimientos por creerlos vanos y presuntuosos, ni mucho menos que la 
Iglesia de Jesucristo hubiese sentado por precepto, que en la revelación 
mosaica esld la norma de la verdad y de iodo cuanto Dios ha querido que 
supiéramos, ni el ridículo absurdo, en fin, que el clero no permitía que nadie 
le aventajara en ciencia, como dice Draper en su Historia de los conflictos. 
Todos estos sofismas, todos estos dislates no son para discurrir , aclarar ó re-
solver determinados problemas; sino con el objeto de desprestigiar el Catoli-
cismo, amenguando su influencia y valer, presentando á la faz de la humanidad 
al Sumo Pontífice como un elemento retrógado, perturbador y refractario al 
progreso de los pueblos y á los adelantos de la ciencia. 

Del Catolicismo salieron cual faros refulgentes las antorchas luminosas que 
difundieron la luz de la ciencia moderna por todos los ámbitos de la tierra. 
Desde Morienus Romanus, ermitaño de Jerusalem, Alberto el Grande. Tomás 
de Aquino y Rogelio Bacon, el P. Francisco Suárez, Luis Vives, Bossuet y Fene-
lón. hasta el cardenal Wiseman. el P. Secchi, e lP . Romano, monseñor Meignan. 
el abate Moigiio y el P. Bosizio, han pasado muchas generaciones y muchos si-
glos. y durante los primeros destellos de la ciencia experimental sólo vemos al 
clero propagando con paternal solicitud los rudimentos de las ciencias moder-
nas. Xegar estas verdades sería la mayor de las injusticias. 

La Iglesia católica ha predicado en todos los tiempos de su historia la uni-
dad en la pluralidad, ha buscado en el orden la libertad, la justicia en la 
misericordia, la dignidad en el mérito y la felicidad en la vir tud. 

Cuando los hombres lian perdido la libertad, ha dicho el mismo señor 
Guizot, la Religión se ha encargado de dársela. 

Pretender explicar la civilización del humano linaje sin el concurso directo 
y eficaz de la Iglesia de Jesucristo, sería un imposible y hasta una temeridad. 



Apenas el Cristianismo pudo respirar el aura vivificadora por la protección 
que le dispensó el gran Constantino, cuando el día 1.° de marzo de 311 se le 
permitió salir de las sagradas cuevas para cantar sus h imnos de triunfo y 
levantar al Dios de lo creado templos de eterno reconocimiento, cuando pudo 
proteger directamente las ciencias y las artes, lo hizo sin reticencias, sin espí-
ritu de especulación, sin atender á intereses mundanales y sólo para engran-
decer y educar á la humanidad. 

Perfeccionar al hombre en sus condiciones metafísicas y morales, ha sido 
en todos los tiempos de su historia su santa y augusta misión. Colocaos debajo 
de los majestuosos arcos de nuestras catedrales y basílicas, contemplad con el 
pensamiento el conjunto de bellezas que encierran y los sublimes recuerdos 
que evocan. Allí oiréis las grandiosas y celestiales armonías de Ambrosio, 
Gregorio y Guido de Arezzo. En la pintura veréis en todas partes reproducida la 
sublime idea de Dios y la creación, las glorias del Creador, y los padecimientos 
del Hombre-Dios hasta el sacrificio del Gólgota, todo representado en animados 
lienzos por el Peruchino, Rincón, Poussin, Miguel Ángel , Rafael Sancio do 
Urbino, Yelázquez, Cerrachio, Cano, Murillo y tantos otros inspirados pinto-
res. La arquitectura condensó en su inspiración católica el genio de Grecia, 
el romano, el gótico, el bizantino y cuanto de bello, elegante, majestuoso y 
sublime alcanza la humana inspiración. Y si el Renacimiento pudo unir el 
arte antiguo con el moderno, fué para buscar mayor pureza en el dibujo, 
corrección en el estilo y majestad y solidez en la construcción. La escultura 
representando á nuestro Salvador, á su Santísima Madre, á los santos y escogi-
dos que ocupan los altares, despierta en el alma pensamientos grandiosos y 
recuerdos heroicos. Detalles minuciosos, grabados delicados, tallados graciosos 
y atrevidos en toda clase de maderas, relieves admirablemente ejecutados en 
hierro, cobre, latón, bronce y otros metales nobles, objetos de plata y oro. 
diamantes, perlas, piedras preciosas, grandes artefactos con aquellos mismos 
metales, tejidos de hilo de plata y oro, con sedas, lino y lana, bordados exqui-
sitos, finos y delicados encajes, por todas partes tapicería, alfombras, cristale-
ría, vidrios pintados, dorados primorosos, ricas porcelanas. . . todo cuanto lian 
podido imaginar ó inventar de grande y esplendoroso las artes liberales y las 
artes manufactureras bajo el inf lujo mágico do las ciencias modernas, lo 
encontraréis en nuestras basílicas católicas en honra y gloria del Señor. ¡Ah! 
Bien puede decirse que son exposiciones permanentes, que el sentimiento 
católico sostiene para enaltecer la Religión verdadera en provecho y utilidad 
de las clases trabajadoras, para quienes el Catolicismo ha sido siempre el ángel 
tutelar y su áncora de salvación. 

A la muerte de Constantino el imperio se dividió entre Constancio, Cons-

tante y Constantino. Los dos últimos murieron al poco tiempo. Magencio 
soldado oscuro, se hizo proclamar en Autun jefe supremo; Yetranión ciñó 
también la corona, y Flavio Popilio Nepociano vistió la púrpura de los cesa-
res. Todos estos pretendientes brillaron como meteoros, y la batalla de Mursa 
dió la victoria á Constancio, suicidándose Magencio al verse derrotado y 
desamparado de sus parciales. Galo fué asesinado entre sus amigos, y Juliano 
después de una lucha tenaz y porfiada con su pariente Constancio y habiendo 
éste fallecido, ciñó la diadema entronizando de nuevo la idolatría. Este Empe-
rador se conoce en la historia con el nombre de Juliano el Apóstata. 

Juliano soñaba levantar el paganismo y disfrutar de una vida material y 
disoluta. Sus ideas eran de otras épocas, pertenecían á un pasado que en vano 
quiso revivificar. El emperador-filósofo preguntó cierto día á Temistio: ¿á quién 
han aprovechado las victorias de Alejandro? Y deseó saber asimismo qué ciu-
dad había sido mejor administrada, ó qué ciudadano había mejorado sus par-
ticulares condiciones. Jul iano era filósofo de la escuela socrática; practicaba, 
no obstante, los preceptos de la doctrina de Cristo. Comparando la historia del 
emperador Juliano con los preceptos que hoy día sirven de fundamento á la 
antropología, se ve cuan erróneas son las deducciones de ciertos estudios mo-
dernos: el cráneo de este monarca ha sido clasificado de microcèfalo. 

En los tiempos de este emperador se rehabilitaron los templos gentílicos, que 
Libiano favorecía con inusitado celo. La tradición egipcíaca recordaba el fatal va-
ticinio de un oráculo antiguo: Si alguna vez cae la estatua del templo de Serapis 
de Alejandría, la tierra temblará y se Umidirà en el abismo. La estatua fué de-
rribada y el templo derruido. Todo quedó en reposo, y el Nilo continuó su curso 
natural enviando sus aguas bienhechoras para fecundizar aquel hermoso país. 

Á Jul iano el Apóstata, sigue Joviano, elevado al sólio por aclamación de 
las tropas, el cual volvió á restablecer el culto cristiano como en los tiempos 
de Constantino; pero bajó al sepulcro á su llegada á Constantinopla. Los jefes 
confieren el mando á Valentiniano, que murió de repente, y Valente en una 
batalla dada á los godos cerca á Andrinópolis. El imperio se colocó bajo la 
dirección do Graciano; pero conociendo la gravedad de las circunstancias por 
el poder de los ejércitos godos, asoció á la gobernación del imperio al valeroso 
Teodosio, hijo de Teodosio general experimentado que había conducido á la 
victoria á los soldados de Valentiniano. 

Teodosio supo captarse las simpatías de los godos y destruir á los ostrogo-
dos. Graciano mandó publicar la tolerancia religiosa, y murió en la rebelión 
de la Bretaña á manos de los soldados de Máximo el Usurpador: quien á su 
vez fué entregado á Teodosio para que con la cabeza pagara el atroz asesinato 
cometido con Graciano. 



Teodosio fué activo y valiente, y conservó el imperio en medio de su deca-
dencia. San Ambrosio le reprendió por su excesiva severidad en Tesalónica, 
castigó el tumulto de Antioquía, y por la intervención del obispo Flaviano y de 
San Juan Crisóstomo perdonó á esta noble y rica ciudad. Dignas son de eterna 
alabanza las santas palabras de un monje dirigidas á dos comisionados impe-
riales. Por elevado que esté el emperador, dijo el santo varón, es siempre un 
hombre, y por consiguiente está obligado á considerar su naturaleza no 

menos que su posición. Aquellos d quienes manda son lo mismo que él, imá-
genes del Dios S U P R E M O ; guárdese, pues, de provocar al Todopoderoso, destru-
yendo las imágenes vivas de la naturaleza divina, para vengar una afrenta 
hecha d las imágenes inanimadas de su cuerpo. Es fdci.1 sustituir otras 
estatuas d las derribadas; pero por grande que sea su poder, de tantas vidas 
como quila, no podrá devolver una sola. Teodosio había reunido bajo su 
cetro todo el mundo romano, y dividió el imperio en dos; el de Oriente y el 
de Occidente. Dió el primero á Arcadio y el segundo á Honorio, que eran sus 

dos únicos hijos. Murió en las fiestas que se celebraban en Milán para enalte-
cer á Honorio en su advenimiento al trono occidental. 

Los nuevos emperadores comienzan su augusta misión en edad temprana, 
y en "circunstancias bien difíciles. Arcadio apenas cuenta diez y ocho años, y 
su tutor es el taimado y ambicioso Rufino. Honorio tiene solos once, y se halla 
bajo la tutela de Estilicón, hombre valeroso, pero amante de riquezas y 
placeres. 

Tribus extranjeras ocultas en los helados desiertos del Norte, se habían 
precipitado cual impetuoso torrente sobre el mediodía. Los francos, los sajones, 
los lombardos, los alemanes, los godos, los vándalos y los hérulos, cayeron 

cual nube de fuego sobre el imperio romano. Estilicón los derrotó bajo los 
muros de Verona. Alarico su jefe retira el ejército á Grecia para rehacerle; 
invade de nuevo la Italia y sufre otra derrota. Honorio separó á Estilicón de 
su gracia, licenció á los soldados veteranos y Roma experimentó los azares-de 
dos sitios consecutivos. El hambre diezmó á sus moradores, el Senado dispensó 
su protección á Atalo, y Honorio degradado y sumiso, recibió de nuevo las in-
signias imperiales por gracia de Alarico. 

La hora fatal del exterminio había sonado para la soberbia Roma, y el 24 
de agosto del año 410 y 1163 de su fundación, entró el godo triunfante en la 
ciudad de los Césares; extraños pendones ondean en la cúpula del Capitolio. El 
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imperio de Occidente ha dejado de existir. Leves fulgores indicarán á las ge-
neraciones futuras su prolongada agonía, y sobre sus ru inas se edificará la 
civilización moderna amparada y sostenida por la enseña imperecedera de 
la cruz. 

La invasión de los bárbaros, es para nosotros un acontecimiento providen-
cial. El poder de Roma se precipitó á su ru ina , y en su hundimiento arrastró 
consigo aquella civilización caduca y agonizante. El germanismo con sus 
formas rudas y sus rápidas invasiones, destruyó unas nacionalidades ya per-
didas, y el Evangelio derribó las falsas divinidades facilitando á los invasores 
la repartición de un imperio corrompido. 

«Los romanos, ha dicho Herder, han asolado al mundo y por todas partes, 
han derramado á torrentes la sangre humana . La destrucción, el exterminio y 
la muerte son el legado del pueblo romano.. .» En cambio el señor Laurent, 
considera que la guerra es el elemento principal de la civilización, y se felicita 
de aproximarse á una época en la cual dejará de existir aquel desolador ele-
mento, que fué el que elevó á su apogeo al pueblo-rey.. . ¡Ilusiones propias 
de sus nobles deseos! Después de haber escrito este sabio tan halagüeña pers-
pectiva, y en el espacio de diez años, hemos visto la guerra franco-prusiana, 
la guerra civil de Cuba y la de España, los trastornos políticos de Italia, 
Francia y España, los de los Estados de la Unión Americana, la guerra de 
Rusia con la Turquía, la de Inglaterra en la India. . . y ahora mismo Méjico 
tiene en su seno una guerra de partidos que la aniquila , y Chile y el Perú se 
están destruyendo. Esto sin contar con los internacionalistas, los nihilistas, 
los cantonales, los socialistas, los anarquistas y tantos otros como están reñidos 
con la sociedad y el orden (1880). Escritas estas líneas han sobrevenido los 
acontecimientos de Túnez, la invasión francesa en África para castigar tamaños 
ultrajes y la ocupación del Egipto por los ingleses. 

La Religión de Cristo, NO fué, nó. un legado que el imperio romano dejara 
al mundo, como pretende el señor Draper. Su aparición estaba anunciada pol-
los Profetas y debía realizarse. 

Alarico muere á la vista de Sicilia, y le reemplaza su cuñado Ataúlfo. Este 
caudillo ajustó paces con los romanos, y fundó su reino sobre leyes equitativas 
y estables. 

Ocupó una grande extensión de territorio y casóse con Placidia hermana 
de Honorio. Esta boda cambiaba la suerte de los pueblos conquistados. El 
conde Heracliano pagó con la vida su falta de probidad y buena fe. Constancio 
dirigía al emperador y obtuvo algunas ventajas; Geroncío invitó á los suevos, 
alanos y vándalos á pasar los Pirineos, y como torrentes devastadores reco-
rrieron la Península entre el pillaje, el incendio, la destrucción y la muerte . 

Hartos de sangre y rapiña se dividieron, al fin, el territorio consiguiendo los 

últimos invasores fundar la España visigoda. 
Honorio tuvo varios competidores, de los cuales pudo librarse; la alianza 

celebrada en virtud de las bodas de Placidia, destruyó los ambiciosos planes 
de Ataúlfo, que murió asesinado por Sigerico en el palacio de la joven Barce-
lona. No ha faltado quien haya atribuido este asesinato á Vernulfo su bufón, 
instigado por Constancio, rival del monarca. El perverso Sigerico ocupó el trono 
matando á seis hijos de Ataúlfo, y obligando á Placidia á marchar á pié trece 
millas confundida con las esclavas. El puñal regicida dirigido por la mano de 
Walia derribó á los siete días al turbulento monarca y ocupó su lugar. Cons-
tancio continuando su incierta politica, consiguió de Honorio la mano de 
Placidia, v bajó al sepulcro cuando estaba haciendo los preparativos para la 
guerra contra el joven Teodorico, que gobernaba en Constantinopla. Por fin, 
el indolente Honorio, después de un largo y agitado reinado murió sin otra 
gloria, en verdad, que la de haber protegido con sus disposiciones la Religión 
cristiana, como lo hiciera su hermano Arcadio en Oriente. Este príncipe des-
pués de muerto Rufino, estuvo supeditado al eunuco Eutropio, el cual cometió 
muchos excesos; pero habiendo perdido la gracia del emperador se vió per-
seguido y humillado, hasta el punto de buscar seguro asilo en el sagrado de 
una iglesia. 

Gaina murió también á manos de los hunos. La persecución de San Juan 
Crisòstomo atribuida á la emperatriz Eudoxia, terminó con la vida del Santo; 
Arcadio bajó al sepulcro dejando un niño de cinco años, que puso á la mag-
nanimidad de Isdegertes, rey de Persia. Antemio se sobrepuso á todos los 
oligarcas; pero abandonado de sus aliados pasó el Danubio y entregó la admi-
nistración del imperio oriental á la inteligente Pulquería, que sólo contaba 
diez y siete años. 

Las dos hermanas eran religiosas, y Pulquería prudente é instruida, diri-
gió con acierto los negocios públicos durante cuarenta años. El reinado de 
Teodosio II fué pacífico, y en él dominó el sentimiento religioso cristiano. 

La guerra con los persas había tomado un aspecto particular. La casa de 
Arsaces adquiría un carácter modesto y hasta subalterno, y quiso entronizar, 
á pesar de todo, el culto del fuego. Teodosio había bajado al sepulcro, y Mar-
ciano renovó la alianza con los persas, que ganaron la batalla de Avarair. 

Teodosio, que había reunido bajo su cetro casi todo el mundo conocido, 
cedió á Valentiniano hijo de Placidia y Constancio, la mayor parte del Occidente, 
el cual tomó el nombre de Valentiniano III. Siendo aún muy niño, fué enco-
mendado á la tutela materna; pero sostenido por los generales Aecio y Bonifa-
cio principiaron las rivalidades entre los dos jefes, para dar origen á graves 



disgustos: Bonifacio"se refugió en Hipona al amparo de San Agustín. Después 
de la derrota de los romanos vino á Rávena, donde Placidia le. colmó de 
honores. Aecio lleno de celos acudió á las armas capitaneando un ejército de 
bárbaros, ambos rivales vinieron á las manos, y Bonifacio ganó la batalla, si 
bien murió de las heridas. En los últimos momentos de su vida perdonó á su 
competidor, aconsejando á su esposa, que poseía inmensas riquezas, que se 
casara con él. Aecio marchóse con los hunos, y luego volvió á la gracia de 
Placidia, que lo elevó á la dignidad de patricio. 

A tila, rey de los hunos, llamado el azote de Dios, al frente de quinientos 
mil combatientes, pretendía destruir á la vez el imperio y el trono de Teodo-
redo. Extendió sus conquistas desde los francos á los escandinavos, y llenó de 
terror al orbe entero, postrándose á sus piés reyes y señores. El mundo bár-
baro y el mundo civilizado se vieron subyugados por el cetro de Atila. Las 
victorias de este caudillo afortunado humil laron á Teodosio, y el imperio fué 
presa de u n a horrible miseria. Teodosio había mandado dos embajadas, que 
Atila recibió con grande aunque tosco aparato. 

Pulquería había casado con Marciano, que lleno de dignidad presentóse al 
rey de los hunos y le declaró la guerra. Aecio continuó con su ambiguo papel, 
pero sostuvo la autoridad imperial, y ganó algunas batallas. Meroveo hijo 
menor de Clodión, se hizo hijo adoptivo de Aecio, y Honoria que vivia en el 
palacio de Pulquería, mandó un eunuco á Atila ofreciéndole su mano y los 
derechos que pudiera tener al trono. 

Desairado el feroz Atila por la corte, que ignoraba esta oferta, reunió todas 
sus fuerzas y las de sus aliados, penetró por las provincias belgas, derrotó á 
los borgoñones, bajó por la izquierda del Rhin hasta Maguncia, asolando, in-
cendiando y matando cuanto encontró á su paso. En Orleans se presentó Aecio 
capitaneando un poderoso ejército, acompañado de Teodorico y otros aliados 
al frente de sus' huestes. Los campos cataláunicos jun to á Chalon-Sur-Marne 
fueron testigos de una de las batallas más sangrientas que han podido narrar 
las pasadas generaciones. En ella encontró su tumba Teodorico y ciento 
cincuenta mil combatientes. Aecio no olvidó después del combate su oficio 
desleal. Atila pasó otra vez el Rhin para invernar y reponer su ejército en la 
Panonia. 

El siguiente año renueva su petición á la mano de Honoria, y rechazado 
segunda vez, pasó los Alpes con su ejército, y de conquista en conquista llegó 
hasta Müán. 

La fe de Aecio siempre sospechosa, obligó á Valentíniano á refugiarse en 
Roma, y en tan aflictivo estado sólo la santidad del venerable Pontífice San 
León y el patriotismo de Avieno pudieron detener al bárbaro en su victoriosa 
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carrera. Atila accedió á las súplicas del santo, y al retroceder aumentó el núme-
ro de sus esposas con lldegunda. Los excesos de la boda causaron su muerte. 

Vaientiniano III, cobarde y afeminado, atravesó con su espada al valiente 

CoHfllanlino entra en fonatant lnopla . 

Aecio, y como ultrajara la honra de Petronio Máximo, fué degollado por los_ 
partidarios de aquel general. 

Máximo se hizo aclamar emperador, casóse con la viuda de Vaientiniano, 



que quiso vengar la muerte de su esposo valiéndose del terrible Genserico. 
Este ambicioso guerrero al frente de sus vándalos y alanos amenazó á Roma. 
Máximo murió apedreado y el cadáver fué arrojado al Tíber. Genserico detuvo su 
destructor impulso á las puertas de la ciudad, por las súplicas de San León; pero 
no quiso evitar el saqueo por la soldadesca desenfrenada, que duró catorce días. 

Avito educado en los ejércitos de Aecio, había sido nombrado general de 
las huestes romanas; empero muerto el emperador fué elevado al trono prote-
gido por su amigo Teodorico. Los desmanes y la intemperancia animaron al 
conde Ricimero, después del triunfo que alcanzó en las aguas de Córcega, 
para hacerle renunciar la púrpura , y fué ungido obispo de Plasencia, mur iendo 
siendo sentenciado y perseguido por el Senado. 

El imperio quedó vacante hasta que se concedió á Mayoriaho, propuesto 
por la augusta asamblea. Este monarca derrotó á Genserico, pasó los Alpes y 
venció á Teodorico, sujetando de paso á los bagaudos; y después de haber 
incendiado á Cartagena, murió en Voghera á manos de sus soldados. 

El Senado, obedeciendo á Ricimero, cubrió con la púrpura á Livio Severo, 
de quien se deshizo cuando podía estorbarle. Egidio amenazaba la Italia des-
pués de la victoria de Orleans, y Ricimero encontró medio de envenenarle, ya 
que no podía vencerle. El rey de los alanos fué derrotado en Pérgamo, y Gen-
serico, á pesar de su edad, dominaba los mares bajo el pretexto de defender 
los derechos de la esposa de su primogénito. El imperio Oriental nombró á 
An temió. 

Este nuevo emperador entró en Roma triunfante y dió su hija á Ricimero. 
Se trató dé castigar á los vándalos, cuyo difícil cargo tomó Heraclio, auxiliado 
de la escuadra de la emperatriz de Oriente mandada por Basilisco. Genserico 
halló medios para incendiar las dos escuadras, y libróse de tan poderosos 
enemigos. 

Antemio obraba con absoluta independencia; conducta que exasperó á 
Ricimero. que contando con fuerzas suficientes, elevó al trono á Olibrio, y, 
como fuese rechazado del pueblo romano, hizo dar muerte al emperador su 
suegro. Al poco tiempo murió Ricimero, y el ejército pasó á las órdenes de 
Guldibaldo su sobrino. Olibrio bajó también al sepulcro, y el "imperio pasó á 
Julio Népote, sucesor y sobrino de Marcelino. Los bárbaros á las órdenes de 
Orestes marcharon sobre Rávena, y Jul io lleno de pavor abandonó el puesto, 
abdicó el trono y se refugió en la Dalmacia su principado, donde cinco años 
después bajó al sepulcro. 

Orestes había sido secretario de Atila: al frente de los bárbaros se hizo te-
mible, y le nombraron patricio y general. Mancló á sus tropas negar la obedien-
cia al emperador y proclamó á su hijo, que se llamaba Rómulo Augústulo. Las 

exigencias de los soldados hallaron en Orestes, fuerte resistencia y entonces 
elevaron .al trono á Odoacro, que en Pavía hizo prisionero á Orestes y le con-
denó á muerte. Á su hijo Augústulo. de extraordinaria hermosura, se le ence-
rró en la quinta de Mario, señalándole u n a elevada pensión. 

La alta dignidad imperial en Roma llegaba á su funesto término. El Senado 
acordó que Constantinopla, donde gobernaba Zenón, sería en lo sucesivo la 
sede de Oriente y Occidente; pidiendo para Odoacro el título de patricio y la 
administración de Italia. 

El Senado romano declaraba solemnemente á la faz del mundo, que el 
Capitolio abdicaba el imperio universal. La señora que llevó sus conquistas 
por todo el orbe conocido, depuso-el cetro, que sus emperadores no supieron 
sostener. Sobre sus ruinas se fundó la moderna Europa bajo la augusta y santa 
protección del Catolicismo. 

Cuatrocientos setenta y seis años, habían trascurrido desde el nacimiento de 
Cristo, y mil doscientos veinte y nueve de la fundación de Roma. Había tenido 
sesenta y tres emperadores. 

Roma al perder la forma republicana era señora del mundo . Sus ejércitos 
habían llevado la destrucción y la muerte por los paises conquistados, y los 
indígenas se convirtieron en esclavos. Su gobierno fué siempre despótico y 
cruel; el desenfreno de los magnates arruinaba las nuevas provincias someti-
das, y los tesoros y riquezas se trasportaban á la metrópoli para sostener el 
lujo, la corrupción y los vicios. Fué preciso que pasasen muchos años para 
que el sentimiento por lo bello despertara en los romanos la necesidad artística 
y literaria; era menester mucho tiempo para que la observación de los grandes 
fenómenos de la naturaleza pudiesen aplicarse á los usos de la vida. Cicerón, 
Cayo Graco, Catón y Tito Livio son los primeros que descuellan en la oratoria; 
siguen Antonio y Craso, Cotta y Sulpicio, César, Bruto, Mésala y Hortcnsio. 
Tampoco faltaron pensadores, que imbuidos en la escuela Pitagórica comen-
zaran á difundir la filosofía con tendencias prácticas. El estoicismo, sin 
embargo, tenía muchos adeptos, y las distintas escuelas griegas sus genuínos 
representantes; pero condensadas entre l'itágoras y Aristóteles, fueron más 
tarde reducidas á cinco agrupaciones; los epicúreos, los estoicos, los platónicos, 
los escépticos y los nuevos académicos. 

La filosofía entre los romanos no adquirió una escuela definida ni marchó 
por un mismo camino, á pesar de sobresalir en ellos el estoicismo. Las biblio-
tecas fueron en su mayor parte trasladadas á Roma por particulares, y sólo 
Julio César pensó crear una biblioteca pública, cuya formación estuvo enco-
mendada á Varrón; pero este levantado pensamiento no llegó'á realizarse. 

Paulo Emilio mandó trasladar la que había pertenecido al rey de Macedo-



nia, y Apelicón Teyo, Láculo y otros romanos poderosos poseían excelentes 
bibliotecas tanto por el número de volúmenes como por su elección. 

Luego en los tiempos de Augusto se crearon dos bibliotecas públicas. 
Entre los historiadores fueron notables Tito Livio, Salustio. Suetonio y Tácito. 
César fué sin disputa un historiador original, conciso y sencillo; Cornelio 
Nepote tuvo buen estilo, pero decayó después hasta el descuido; Trogo 
Pompeyo, Dominio de Halicarnaso, Diodoro Sículo, fueron escritores de bas-

j u l i a n o oí apóstata. 

tante mérito. Si examinamos la poesía la veremos imitat iva, buscando en los 
griegos la inspiración de que carecía, y entregándose muchas veces á un 
erotismo repugnante y grosero. Ovidio, Horacio y Virgilio fueron entre todos 
los más sobresalientes. Empero, si los poetas de Roma no bril laron siempre 
por su originalidad, dieron á conocer la dicha que trae la paz en pos de sí, lo 
cual representaba un sentimiento nuevo. 

Las ciencias "experimentales y de observación fueron, en verdad, poco 
cultivadas, y por más que se diga no alcanzaban la categoría de ciencias. El 
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pueblo romano era guerrero ó jurisperito, el fragor de los combates ó los 
aplausos del foro y la tr ibuna, constituían su vida pública y absorbían toda su 
inteligencia. Sin embargo, hubo un Séneca que en sus Cuestiones naturales 

habla de física; Plinio presenta una brillante enciclopedia de Historia natural; 
Estrabón, Solino, Pomponio y Claudio Ptolomeo describen el Mundo conocido 
y la bóveda celeste; hubo matemáticos como Frontino é Isidoro; agricultores 
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como Varrón y Columela, y arquitectos representados por Vitrubio. Las artes 
liberales buscaban sus producciones en la cultura y habilidad de Grecia y 
Siracusa. Es que Grecia se había mecido entre las flores y la gloria de la 
inteligencia y el arte, y Roma sólo ciñó la corona de la fuerza y del poder. 

La medicina, que se miró al principio con indiferencia por los romanos, 
adquiere gran prepotencia y llega á formar escuela, con sus principios y 
axiomas. Á los remedios preconizados por Mussa y al conocimiento de las 
virtudes medicinales de muchas plantas dado por Dioscórides, se entronizó el 
empirismo de Serapión, que fué eclipsado por Erasistrato al fundar la anatomía 
humana , y después por Asclepíades de Prusa que ensalzó la física mecánica. 
Los dogmáticos y los metodistas hicieron sus prosélitos, y cada escuela adqui-
rió su fama y su renombre. Estas doctrinas fueron sostenidas por Temisón de 
Laodicea, Tésalo y Sorano; la discusión volvió á renovarse con ardoroso entu-
siasmo, y de sus forzadas interpretaciones nacieron las escuelas episintética, 
ecléctica y neumática. 

Parecía que la escuela griega representada por el sabio de Cos yacía com-
pletamente oscurecida, y aquellos concienzudos estudios y filosóficas teorías 
que sirvieran de sólido fundamento á la medicina, estaban de lodo punto 
olvidadas. Y cuando el calor de la discusión y la embriaguez de la lucha 
ahogaban el genio entre el torbellino de la contienda, Celso en el últ imo tercio 
de su vida, se consagra á la medicina como parte de la filosofía, hace revivir la 
escuela griega, recopila los libros más importantes y llega á adquir ir los hon-
rosos títulos de Hipócrates de los latinos y Cicerón de los módicos. 

Areteo eclipsó á Arquígenes con sus luminosos escritos; la cirugía dió á co-
nocer algunos adelantos debidos á los trabajos de Antilo; Casio Jatrofisla inicia 
muchos problemas donde la física está unida á la medicina, y que algunos han 
alcanzado hasta nuestros días. Galeno se hizo eco de la antigüedad, y cual otro 
Hipócrates destruyó el dogmatismo para entronizar el eclecticismo alejandrino. 
Filósofo sensualista siguió á Aristóteles; pero descuidó el método que fué el punto 
de partida del maestro. Dió grande impulso á la anatomía, presentando reglas 
y teorías sobre los puntos más importantes de la medicina. Galeno ha servido 
de luminoso faro á la humanidad durante doce siglos no interrumpidos. 

Repetiremos lo que antes hemos indicado. Al comenzar el Cristianismo, la 
escuela estoica predominaba en Roma, y el mismo Séneca, entre otros, recibía 
la orden de morir con la mayor indiferencia, haciendo alarde de perder la 
existencia porque despreciaba la vida. La depravación, la lascivia, el liberti 
naje, el suicidio y cuanto de inmoral y perverso se puede imaginar estaba en 
boga en la orgullosa Roma, en aquellos siglos que siguieron á la Pasión y 
Muerte de Jesucristo. 

Los Apóstoles se esparcieron por la tierra llenos de entusiasmo y santo 
fervor, y rebosando virtud y caridad hicieron por todas parles numerosos dis-
cípulos. En Antioquía se les dió el nombre de cristianos, y el número de los 
conversos aumentó de una manera prodigiosa; todos con ferviente celo y 
ardiente fe, enseñaban la nueva ley que regeneraba la humanidad. El espíritu 
de Dios había descendido sobre ellos, y aquellos oscuros Profetas se encontra-
ron i luminados con la verdad eterna y fortalecidos con el amor divino. 

Los enemigos de. la Religión del Crucificado quieren que los dogmas del 
Cristianismo estén contenidos entre las creencias de la antigüedad. De este 
modo pretenden destruir su carácter sagrado, poner en duda la Revelación 
mosaica ó negarla en absoluto. La esencia del Cristianismo eslá, con efecto, en 
la Biblia, es su continuación y sus libros son mucho más antiguos que los de 
Zoroastro y Budda. Si el Cristianismo es hijo de la Revelación hecha á Moisés, 
si el Evangelio es la ley nueva ¿qué extraño tiene que algunos preceptos se re-
conozcan en el brahmanismo, en el buddhismo ó en el helenismo? Á pesar de 
todo, un ilustrado autor contemporáneo, el sabio y distinguido señor Laurent, 
confiesa con una nobleza que le honra, pues no parece ser m u y amigo del Ca-
tolicismo, que la superioridad del Cristianismo sobre el buddhismo y el rnaz-
deismo es incontestable. Según el mismo autor, «el buddhismo conduce á un 
panteísmo desaforado, al aniquilamiento de las criaturas. El mazdeismo ape-
nas reconoce un Dios criador, y no conociendo el lazo que une al hombre con 
Dios ¿cómo hubiera podido ver en lodos los hombres, hermanos que deben 
amarse porque están unidos en Dios?» 

Los cristianos amaban y ejercían la caridad más desinteresada, siguiendo 
los preceptos del Divino Maestro; y San Pablo la recomienda y la enaltece 
eficazmente en su carta primera á los corintios. 

Y en verdad que en las Actas de los Apóstoles se lee que el apóstol San 
Pablo ante el Areópago, dijo: «El Dios que creó al mundo y todas las cosas en 
él contenidas, siendo como es Señor de cielo y tierra, no eslá encerrado en 
templos fabricados por hombres, ni necesita del servicio de sus manos, como 
si estuviese menesteroso de alguna cosa: antes bien. Él mismo está dando á 
todos la vida y el aliento, y todas las cosas: Él es el que de uno solo, ha hecho 
nacer lodo el linaje de los hombres, para que habitase la vasta extensión de la 
tierra, fijando el orden de los tiempos ó estaciones, y los límites de la habita-
ción de cada pueblo, queriendo con esto que buscasen á Dios, por si rastreando 
y como palpando pudiesen por fortuna hallarle, como quiera que no está lejos 
de cada uno de nosotros. Porque dentro de Él vivimos, nos movemos y existi-
mos; y como algunos de vuestros poetas dijeron: Somos del linaje ó descenden-
cia del mismo Dios.» 



Decir que los cristianos practicaban el comunismo, es un error grave que 
sólo prueba las tendencias y deseos de aquellos que lo creen. Jesucristo lejos 
de condenar la ley de Moisés, que es la antítesis del comunismo, porque se 
declara altamente protectora de la propiedad y de la familia, dice de un modo 
claro y explícito, que viene á completar esta ley. Y al preguntarle, qué debían 
hacer para alcanzar la vida eterna, responde: guardar los mandamientos; es 
decir, el DECÁLOGO, que contiene mandatos sacrosantos que destruyen el 
comunismo. 

Los preceptos consignados en el Evangelio no tienen n inguno de los 
principios del comunismo, que debe considerársele como antisocial. El comu-
nismo absorbe y centraliza la libertad individual para que sea esclava de la 
generalidad. 

Si Jesucristo hubiese predicado el comunismo, si sus prácticas se encami-
naran á abolir la propiedad y la familia, es innegable que habría comenzado 
su obra regeneradora destruyendo y condenando las leyes del legislador Hebreo, 
que están destinadas á favorecer aquellas dos sacrosantas instituciones, la propie-
dad y la familia. Los detractores del Evangelio se engañan de un modo lamen-
table, y es muy posible que no han calculado los males que sus especulaciones 
y cavilosidades han ocasionado á la civilización. ¡Ah! Entonces nos-atrevemos 
á asegurar, que como hombres sinceros y honrados no habrían esparcido el 
germen destructor de la moralidad y de la sociedad. Jesucristo ratificando con 
el ejemplo una moral pura y edificante, santificó la familia y las virtudes do-
mésticas, sobre las de un materialismo grosero peculiar al m u n d o físico. 

Estudiad á los comunistas y utopistas con todas sus extravagancias, sus 
cálculos y sus epigramas, y veréis que en medio de unas instituciones que 
llaman humanitarias, establecen la esclavitud con sus castigos, sus cadenas y 
presidios ó trabajos forzados. El siglo donde las ciencias modernas hacían sus 
más portentosos progresos y comenzaban á cimentarse, sobre teorías más razo-
nables y quizá con mayor certeza, parece que debió rechazar con desdén las 
locuras de Tomás Muncer, las ilusiones de Morelly, las extravagancias de 
Tomás Moro y las ridiculeces de Campanella, Hythocleo y hasta el Cabet de 
nuestros días. Cuantas soluciones se han buscado al problema de la propiedad 
y de la familia por Ovven. Mably, Rousseau y otros sabios filántropos, h a n sido 
para dirigir por mal camino las masas populares inconscientes, sembrando la 
duda, haciendo que aumente la miseria y las malas pasiones, y envenenando 
el santo hogar de la familia. 

Nuestra generación ha perdido el sentimiento de las jerarquías sociales y 
proclama la independencia individual; la idea religiosa se extingue y con ella 
crece la antipatía de clase; hasta el respeto de la familia y la santidad de los 



superiores se veu postergados y despreciados. No es la ciencia la que desarrolla 
el materialismo, no son las leyes empíricas las que afianzan el positivismo, no 
es la observación atenta y minuciosa del mundo microscópico y la investiga-
ción telescópica por los espacios celestes la que sostiene el naturalismo; tanto 
el uno como los otros crecen á medida que las costumbres se relajan, y la 
moral y el derecho pierden sus brillantes atractivos. 

Roma toda vez que alcanzó el apogeo de su gloria militar y política, se vió 
colmada de riquezas, que engendraron el lujo y la disipación. Se pervirtieron 
las costumbres, el derecho y el deber; el fausto, la orgía y la inmoralidad, lle-
garon á su colmo; el pudor estaba vedado y la disolución social amenazaba la 
existencia de aquellos patricios. Todo había desaparceido, y el politeísmo con 
sus ridiculas supersticiones de placer y sensualidad, tenia aprisionados á no-
bles y plebeyos. 

El pueblo romano seguía como siempre alimentado por la superstición y el 
fanatismo. Los augures eran consultados, se hacían sacrificios horrendos, y 
las ofrendas y ceremonias, la evocación, las víctimas inmoladas y cuantas 
fórmulas líaya podido concebir una imaginación excitada por la fiebre del 
combate, se ponía en práctica para alcanzar la victoria. 

Los dogmas del Cristianismo, repetimos, se remontan al origen de la hu-
manidad. y durarán hasta la consumación de los siglos, porque son los dogmas 
de la Religión verdadera. Cuando el hombre al querer adorar al S É R S U P R E M O , 

se ha apartado de la Revelación Divina, sólo ha inventado absurdos y supers-
ticiones, concibiendo toda suerte de delirios, que se han llamado sectas ó 
teogonias alimentadas por un espíritu filosófico. La» historia religiosa de los 
dos pueblos hebreo y cristiano ofrecen monumentos llenos de autenticidad 
que lo testifican. El primero contiene la Revelación bíblica que se conserva 
incólume al través de siglos y generaciones, sin que hayan podido despresti-
giarla las sutilezas y los sofismas de sus detractores, ni los adelantos de las 
ciencias modernas. La Biblia tiene aún el carácter de infalibilidad que en 
todos los tiempos se le ha reconocido. El segundo, descansando en la fe del 
futuro Mesías, anunciado por los Profetas, el cual debía nacer de una Madre 
virgen y redimir al linaje humano, ve realizadas aquellas profecías, y Jesús 
reúne en torno suyo á los discípulos y les encarga que continúen su predica-
ción por toda la haz de la tierra. Es perseguido, padece y sufre, muere y 
resucita, segón estaba vaticinado; se presenta á sus discípulos y les da preceptos 
para ordenar la Iglesia, que funda sobre el apóstol Pedro, prometiéndole que 
en medio de persecuciones inauditas, entre los sarcasmos de sus enemigos y 
las veleidades de algunos de sus hijos, permanecerá firme y gloriosa mientras 
la humanidad aliente sobre la tierra. 

Los errores de Cerintho y de Ebión su discípulo i hasta el año 80, primer 
siglo), los delirios de los Carpocracianos en el segundo, las extravagancias de 
Berilio y aún del mismo Tertuliano en el tercero, jun to con las locas preten-
siones de los Paulicianos ó discípulos de Paulo Samosateno; herejías todas 
condenadas por la Iglesia, y las primeras rechazadas por las misteriosas pala-
bras del Evangelista In principio eral Verbwm... etc., que á la vez imponía 
silencio á los platónicos y á los estoicos, sirvieron, desgraciadamente, para 
allanar el camino á las diabólicas exigencias de los herejes Arrio, Focio, 
Pelayo y Nestorio en los primeros siglos, á los valdenses y albigenses ó cátaros 
después, y á las de Wiclef, Wessel, Iíuns, Lutero. Enrique, Calvino, Zwinglio, 
Servct, Jansenio, Febreniano y Dcellinger más tarde. Los ataques de los filósofos 
racionalistas, materialistas y positivistas en estos últimos tiempos, no han 
turbado su continuación sucesiva, y prueban aquellos vaticinios durante diez 
y nueve siglos. San Juan en su Evangelio, dice; La luz vino al mundo y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas; 
porque lodo hombre que obra mal, aborrece la luz para que sus obras no sean 
reprendidas. 

Por último, es un error gravísimo considerar al Cristianismo como u n a so-
ciedad filantrópica, fundada sobre la base del comunismo. 

Desde el siglo primero tenía el Cristianismo sus dogmas y su moral, sus 
sacramentos, disciplina y cuanto era necesario para dirigir al hombre por el 
buen camino de la honradez, de la virtud y de la honestidad. 

En las persecuciones que sufrieron los cristianos se sacrificaron más de 
once millones de víctimas, creyendo muchos paganos, que habían concluido 
con los discípulos de Jesús. Tertuliano al finalizar el siglo tercero acudió á los 
magistrados que autorizaban tan crueles asesinatos, defendiendo los cristianos 
contra los gentiles. ¡Cuánto no se han engañado los que han pretendido enal-
tecer el paganismo para que la idolatría se justificara de sus torpes falsedades 
y los emperadores de su mando despótico y sanguinario! La idolatría fué 
vencida por la virtud, el amor recíproco y por una moral purís ima, donde la 
caridad es el elemento principal. La Iglesia de Jesucristo en medio de sus per-
secuciones cantó victoria y entonó himnos de alabanza al Señor, y como dijo 
Tertuliano: «Nosotros acabamos de nacer, y sin embargo, llenamos ya la tierra 
hasta los últimos confines de vuestra dominación.» 

Si con calma y reflexión comparamos las diversiones y pasatiempos del 
paganismo romano, con los dulces, caritativos y morales del Cristianismo, 
veremos en aquellos la crueldad personificada por una indiferencia inhumana , 
sanguinaria y feroz. ¡Qué horrores nos recuerdan aquellas luchas y pugila-
tos execrables, aquellos cr ímenes inauditos de lesa humanidad! ¡Cuánta 



sangre derramada para satisfacer el capricho y la inmoralidad de un pueblo 
estragado por el vicio, sin corazón y sin entrañas! ¡Cuántas víctimas sacrifica-
das en holocausto de un placer brutal y de un deleite salvaje! El anfiteatro y el 
circo bastan por sí para degradar ante la posteridad á aquel pueblo, que hacía 
consistir sus fiestas y regocijos en derramar sin compasión y por mero pasa-
tiempo la sangre de sus hermanos, por medio de las fieras y de los gladiado-
res.. . ¡Ah! La vida de innumerables mártires allí sacrificados levantó una 
nube de incienso cuyo aroma se extendió por toda la tierra, y de aquellos 
lagos ele sangre inocente se reflejó el iris de fe, paz y caridad, que elevó los 

V i r g i l i o . 

espíritus santificados por el martirio á la región de los ángeles y bienaven-
turados. 

La ciudad eterna. Roma, había sido espectadora del mart ir io que sufrieron 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo el 29 de jun io del año 67, santificando con 
su preciosa sangre la ciudad de los Césares, que debió ser el centro del Cristia-
nismo, como lo fuera también de la monarquía universal . Si la Religión 
católica debía ser la del linaje humano y la unidad absoluta de la fe cobijar 
bajo su augusto manto los pueblos del orbe, natural era que eligiesen como 
centro del imperio espiritual el punto que por tantos siglos había dominado el 
mundo material. Se dice, y aun se crítica, porque San Pedro no murió en 
Jerusalem donde había muerto el Salvador Divino, siendo á la vez la capital 
del mundo católico. (Draper). 

Al tiempo de la redención de la humanidad por la sangre derramada en el 
Calvario, los judíos cerraron los ojos á la luz divina y olvidaron las promesas 
del Señor, cuyo significado era mucho más elevado, subl ime y grandioso de 
lo que el pueblo hebreo había imaginado. Muy pocos abrazaron de corazón el 
Cristianismo, y sólo un corto numero se bautizaron y entraron en el gremio 
de la Iglesia de Jesucristo. Si lejos de esto los hebreos hubiesen seguido en su 

M i ü i ó n d e l o « d o c e ApóMtoles . 

mayoría los preceptos predicados por los Apóstoles, es innegable que la Judea 
hubiera sido el centro del mundo católico y el punto de partida de las socieda-
des modernas. De ahí que sufrieron las consecuencias de su irreligiosidad, se 
vieron deshechos y sin pertenecer á nación alguna, y dispersos por todo 
el ámbito de la tierra. ¡Qué tal debió ser el castigo por su falta de creencia y fe 
divina! 

Otra de las puerilidades que se han propalado para desvirtuar la doctrina 
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de Jesús, es haberla comparado con la de los escenios, queriendo probar, que 

ofrece mucha analogía y puntos de contacto. Nada tendría de extraño, puesto 

que esta secta pudo muy bien haber buscado muchos de sus preceptos en los 

libros de Moisés. 
Las ceremonias y los ritos del escenismo alejan en absoluto el contacto 

que ha podido suponerse con el Cristianismo; esta doctrina en su fondo y en 
sus aplicaciones resplandece por su sublimidad y celestial origen, mientras 
que aquella secta no se recomienda ni por su filosofía ni por su sabiduría. 

Sin embargo, los enemigos del Cristianismo y sobre lodo los librepensa-
dores, echando á volar su fantasía y sus preocupaciones, han abusado de la 
sinceridad y buena fe de algunos, creyendo que con ello el Dios-IIijo perdía 
ante la humanidad su esencia divina. Al difundirse la Religión cristiana el 
escenismo quedó para siempre oscurecido, como antes hemos apuntado. 

La Religión de Cristo santificando el matrimonio y elevándolo á sacramento, 
levantó la mujer á la dignidad de criatura hija de Dios, y el sexo femenino se 
vi ó enaltecido y glorificado bajo el amparo y protección de la Virgen María, 
que es la hija querida del Señor. Cubierta con el augusto maíllo de la Religión 
del Salvador, la mu je r es el ángel de caridad y el ornamento de la familia. El 
hombre la llama compañera, la regenera y la levanta del fango de 1a. degra-
dación, del envilecimiento y de la esclavitud. La Religión de Cristo enseña con 
el ejemplo toda suerte de virtudes, predica el desprecio de los placeres, com-
bate ese apetito insaciable de los goces materiales, los sentimientos i nhumanos 
de odio, envidia, venganza y concupiscencia; fortifica y an ima la familia pros-
cribiendo el divorcio y la poligamia, para que los católicos de corazón no se 
precipiten por la pendiente del abismo y vivan contentos en medio de esta ava-
lancha materialista y atoa, que en todos los tiempos ha pretendido destruir los 
fundamentos de la sociedad. ¿Quién derribó la tiranía y la esclavitud, sino los 
dogmas de la Religión del Crucificado? ¡Ah! Habéis lenido la insensatez de 
hacer perder al pueblo la fe en el Cielo, y ahora os pide cuentas y se ha encar-
gado de liquidar los bienes de la tierra. He aquí el resultado de vuestros traba-
jos contra el Catolicismo. 

La Iglesia cristiana suavizó las costumbres de los bárbaros, modificó aque-
llos selváticos instintos, y los hombres rudos, de pasiones violentas y sanguina-
rias, cedieron sin esfuerzo en sus envejecidos hábitos para aceptar la dulzura, 
la tranquilidad, la paz y los goces inefables del Catolicismo. El m u n d o se rege-
neró para que la humanidad comenzara á recorrer u n a nueva etapa. 

Aquellos que son antagónicos al sentimiento católico, se ocupan en poner 
de relieve pequeñeces y nimiedades, que nada representan ni s ignif ican, y 
que son impropias de la levantada y humanitaria representación que tiene en 

la sociedad la idea religiosa católica. ¿Qué pretenden probar con decirnos, 
«que en los altares cristianos se quema incienso, que se usa la sal y el agua, 
que en ciertas épocas del año están mandadas las flagelaciones, que el celibato 
y voto de castidad se exige á los que abrazan el sacerdocio...» y otras cosas 
por el estilo? (Draper). 

No comprendemos porque el profesor de la Universidad de Nueva-York se 
asusta de estas pequeñeces. La gentilidad no estaba reñida con la piedad, y la 
Iglesia cristiana en los primeros siglos aceptó, con aplauso de sus Prelados, 
todos los ritos y ceremonias que consideró convenientes y que no estaban en 
oposición con sus dogmas. 

Párense un momento y reflexionen todos estos filósofos y vean ante todo, 
como un puñado de hombres oscuros se lanzaron por el mundo á predicar la 
buena nueva. Hombres ignorantes, desconociendo las ciencias humanas , 
pescadores y artesanos salidos de las clases más abatidas del pueblo, vean 
como se presentan ufanos y llenos de fe divina frente á frente de una civiliza-
ción vigorosa y potente, arraigada en el corazón de todos y con cuantiosos 
intereses sociales creados por su antigüedad. Vean estos declamadores de 
conflictos, como aquellos hombres de humilde y miserable cuna predican el 
Evangelio, inspirados por un poder sobrenatural, cual sabios consumados, 
como filósofos profundos / p o l í t i c o s eminentes , ante un pueblo corrompido, 
entregado á los placeres y á los goces sensuales. Ellos vencen al filosofismo de 
su tiempo; ellos desafían el poder de los emperadores: ellos no temen el mar-
tirio, porque su reino es el reino de Dios. La fe divina de los Apóstoles y la 
autenticidad de los sublimes é inspirados escritos que nos legaron los Evan-
gelistas, son las pruebas más convincentes y auténticas de la santidad y 
divinidad de la Religión de Cristo. 

El apóstol San Pablo en la segunda epístola á Timoteo, di jo: «Toda la 
Escritura inspirada por virtud divina, es útil para enseñar, reprender, corre-
gir, instruir á la justicia, á fin de que el hombre de Dios sea acabado y perfec-
tamente capaz de toda buena obra.» 

La sangre derramada en holocausto de la Religión del Mesías, lejos de haber 
amortiguado la fe, enaltecía aquellos santos corazones y daba á manos llenas 
opimos frutos: y el Cristianismo al empuñar Constantino el cetro de Roma, es-
taba difundido por todo el mundo, hasta el punto de no haber n ingún pueblo, 
como dijo San Justino, aun aquellos más apartados de la cultura, que no ele-
vase sus oraciones y plegarias al Padre y Creador de todas las cosas en nombre 
de Cristo crucificado. 

En vano declamarán los materialistas y positivistas, y en particular los de 
la secta reformista, sobre las formas del culto católico y sus grandiosas y 



sublimes ceremonias; en vano recordarán las supersticiones de la antigua 
Grecia, los misterios de Egipto ó los mitos de la India, la l'ersia y la China; en 
vano buscarán estos otros pobres de corazón y espíritu, nuevos parásitos de 
la inteligencia y del progreso, en la escuela liberal moderna un enemigo irre-
conciliable de la Iglesia católica; unos y otros se engañan lastimosamente; 
unos v otros viven y acarician un error vulgar y respiran una atmósfera cuya 
esencia ignoran. Ni la ciencia experimental con todas sus evoluciones, tal 
cual debe considerársela en el día, puede ser antitética al Catolicismo, ni éste 
por su sagrado y divino origen puede oponerse, y con efecto no se opone, á 
los adelantos y manifestaciones de aquélla; ni mucho menos la verdadera 
escuela liberal, que no ha de confundirse con el desorden v la anarquía, 
desdeña los preceptos consignados en el Catolicismo, que respeta y acata, 
mirando hasta con veneración la santidad de la conciencia; ni admite en su 
credo político doctrinas disolventes y corruptoras. Ha sido siempre una vul-
garidad calificar con el nombre de liberalismo un sentimiento hermano del 
Catolicismo, presentándolos como si fuesen dos elementos opuestos ó dos 
enemigos encarnizados. El euUurkampf de los filósofos modernos que sostie-
nen el materialismo, cederá bien pronto el campo, sobre el cual ya no puede 
sostenerse, á la civilización católica; porque no podemos vivir sin fe religiosa 
y sin creencias, y la humanidad actual no ha de abandonar los bienes terre-
nales y los tesoros espirituales que Dios ha prodigado sobre nuestro planeta y 
sobre "el reino hominal para buscar un imposible. Precisamente Dios dotó al 
hombre, para distinguirlo de los demás seres animales vivientes, del senti-
miento religioso y estético. 

Déjense de comparaciones absurdas y descabelladas; déjense de declama-
ciones y razonamientos extravagantes respecto al ritual católico-romano; en-
mudezcan también aquellos que guiados por una intolerancia inconveniente, 
buscan en las ideas modernas y en los descubrimientos y adelantos de las 
ciencias exactas y de observación, motivos de censura para el progreso de la 
humana inteligencia. 

Ni las representaciones de la Madre de Dios, es decir, de la Virgen María, 
tienen analogía alguna con las vulgares formas de Isis. ni la Diana mitológica 
con los poéticos y sublimes recuerdos de Leonardo de Vinci, Juan de Sevilla, 
Andrés del Sarto, Guido Reni, Rubens, Angel, Rafael Sancio, Cano y Murillo. 

Todas las liturgias invocan el augusto nombre de María madre de Dios, y 
todas celebran con suntuosas festividades los misterios y los accidentes glorio-
sos de su vida santa, bienaventurada y pura. María es la lámpara de la Iglesia 
cristiana encendida por Dios para i luminar á la humanidad . 

¿Por qué ensañarse y lanzar toda suerte ele blasfemias contra la Virgen 

María, emblema de la pureza, de la bondad, y de la hermosura? El culto á tan 
excelsa Señora, es mucho más antiguo de lo que se cree por algunos, y los ca-
tólicos reservan el culto de latría sólo y exclusivamente para Aquel que es Rey 
de reyes y Señor de todos los Santos. 

Oigamos al R. P. José Mendive en su erudita obra intitulada La Religión 

católica vindicada de las imposturas racionalistas. «No fueron los cristianos 
de Alejandría del siglo iv los que introdujeron en la Iglesia la imagen de la Vir-
gen María con el Niño en los brazos copiando la pintura de la diosa Isis. Ya an-
tes de este siglo se pintaba en Roma á la Santísima Virgen de este modo como 
se puede ver en la Hagiogylpla de Juan L Heureux y en la Storía delta arle 
cristiana del P. Garrucci. 



»Por otra parte, continua el mismo sabio autor, no era ésta la forma ordi-
naria en que representaban los egipcios aquella deidad impura , la diosa de las 
obscenidades egipcias llamada Isis en las riberas del Nilo, Ano.itis en las llanu-
ras de la Armenia, Astarte en Siria y en Africa, Mylilta en la Caldea. Pracrili 
en la India y Venus en los bosques de la Idalia... etc.» 

Las civilizaciones paganas tenían por móvil la esclavitud y la tiranía, la 
civilización cristiana quiere la libertad y el progreso; pero no el progreso que 
fascina y engaña á los hombres. ¿Por qué tanto se insiste en pretender que el 
Evangelio de San Juan sea apócrifo, lo mismo que las cartas de San Pablo? 
Los santos Evangelios hacen ver que aquellos oscuros pescadores y artesanos 
inspirados por Dios, fueron profundos pensadores, y difundieron con lenguaje 
claro é inteligible la santa verdad á ellos confiada por Jesucristo. La Religión 
de Cristo es inamovible, ve pasar sin inmutarse los adelantos de la filosofía y 
de la ciencia experimental. 

Todas estas puerilidades, que no merecen otro nombre , y que presenta el 
señor Draper con marcada intención, están tomadas de la secta protestante. El 
culto á la Virgen María y cuanto ha establecido la Iglesia católica, es para sus 
hijos artículos de fe que todos acatamos, sin que de ello se resienta n inguna 
de las ciencias experimentales y de observación, ni mucho menos se altere la 
armonía del Universo pancósmico. 

María es la luz que resplandece y brilla misteriosamente ante las escuelas 
materialistas y sensualistas, que por desgracia están aprisionando algunos de 
los talentos del siglo xix. 

Los filósofos cristianos arrostraron toda clase de sacrificios para que la 
escuela alejandrina fuese la que imperase entre todas las demás. Luchas de 
doctrinas, controversias é interpretaciones, y hasta calumnias y persecuciones, 
crueldades y suplicios, fueron el premio de aquellos celosos propagadores de 
la fe cristiana durante los primeros siglos. Mas el sol de la verdad brilló sobre 
el horizonte humano, la palabra antes dirigida á la multitud penetró en el 
corazón de las sectas, y se vió sostenida por relevantes disertaciones y conclu-
yentes argumentos. La controversia y la discusión aparecieron con toda su 
intensidad, y en el palenque lucharon poderosos atletas y profundos pensado-
res. Los gnósticos mezclando las doctrinas antiguas del Oriente desarrolladas 
con inusitado lujo y con un misticismo servil, hablaron de la emanación, de 
la absorción y de la encarnación de la divinidad, y formaron una fusión de 
sistemas en los que el panteísmo ó el dualismo hacen vacilar la moral. El 
maniqueismo, la cábala y el judaismo tuvieron también sus prosélitos; el 
extravío llegó á su término; el delirio entorpeció el buen sentido hasta verse 
aprisionado por la t eurg íav el éxtasis, que á su vez engendraron un panteísmo 

funesto y aterrador. Los dogmas y la disciplina de la Iglesia de Cristo fueron 
separados y discutidos en detall . lo mismo que los sacramentos y los ritos 
sagrados, las liturgias y las fiestas, la moral , el derecho y las relaciones exte-
riores. Esta discusión en detall era m u y del caso para los enemigos del 
Catolicismo. 

La escuela alejandrina buscó la manera de conciliar bajo el punto de vista 
filosófico, las diferentes sectas de Oriente y de Grecia, y en este estudio hallaron 
una armonía incuestionable entre la Religión cristiana y la ciencia profana. 
Sin embargo, como todo lo' que está confeccionado por los hombres admite 
dudas é interpretaciones, unos agrupando los elementos científicos admitidos 
como verdaderos por las distintas escuelas formaron los eclécticos, y otros 
llevando á Platón por guía, no desdeñando tampoco á Aristóteles y aceptando 
los principales dogmas del Evangelio, quisieron fundar u n a nueva metafísica, 
distinguiéndose con el nombre de neop la tónicos. 

Empero la augusta voz del Cristianismo se levantó potente y majestuosa 
contra los nuevos filósofos, y aceptando de frente el combate demostró, que 
ninguna escuela filosófica puede equipararse con la sublime santidad del 
Evangelio... Ni las apostasías de Ammonio y Saccas, ni los sueños visionarios 
de Plotino, ni el misticismo de Porfidio y Jamblico, ni las extravagancias de 
Proclo, pudieron amortiguar aquel fervoroso y santo entusiasmo sostenido por 
los Santos Padres de la Iglesia durante la lucha entablada para entronizar el 
paganismo griego, so pretexto de cultivar las ciencias de la naturaleza, que en 
verdad todavía no estaban reconocidas como tales ciencias. 

Las tentativas que hicieron los neoplalónicos para identificar la nueva 
filosofía cristiana con el paganismo fueron vanas; los esfuerzos de los eclécticos 
para absorber la Religión del Crucificado en sus especulaciones científicas, 
inútiles. Los Santos Padres practicaban la virtud en medio de la corrupción y 
el vicio, exponían los dogmas de la fe cristiana entre una sociedad descreída, 
que había divinizado á sus emperadores por los excesos de la crápula y el 
asesinato, enseñando los preceptos de la moral en aquellos desgraciados que 
se habían arrastrado por el fango de la prostitución. dando elevado culto y 
enalteciendo los ritos de la Iglesia cristiana para que se olvidaran los cruentos 
sacrificios de la idolatría, y oponiendo, en fin, á los libros impíos y obscenos, 
escuelas cristianas y catecismos llenos de pureza y moralidad. De este modo 
demostraron que la ciencia profana no estaba reñida con el deber, ni la 
caridad con la libertad, ni mucho menos el derecho con el progreso. La filo-
sofía cristiana opuesta al egoísmo, buscó su mayor gloria en amar á Dios, y 
sometida á la autoridad de la Iglesia, confiesa como principio fundamental , 
que la doctrina que profesa no es suya, sino que emana de una voluntad 
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más sublime, según Aquel que dijo: Si practicáis mi palabra conoceréis la 

verdad. 
Los dogmas del Cristianismo, que alguno pretende que fuesen reformados 

por Constantino, están consignados en los Evangelios, que se escribieron en 
el siglo primero; mucho antes de empuñar el cetro del imperio romano aquel 
emperador cristiano. 

No nos consideramos con los conocimientos suficientes para hablar del 
misterio de la Santísima Trinidad, tanto más cuanto que profesamos el 
principio que estos dogmas no deben discutirse. Sin embargo, diremos al 

»orno» do ayer, y - l o e m b a r g o l l enamos l o d o e l Imperio. 

señor Draper para que se tranquilice, que Jesucristo (lijo: Yo y el Padre 

somos una cosa sola. 
En la Trinidad Divina Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno en 

esencia y trino en personas: E M M A N U E L ; D I O S con nosotros. 
En las palabras del Redentor se distingue el Padre, del Hijo Encarnado; 

luego la identidad de la divina sustancia, y ú l t imamente la divinidad de 
Jesucristo, en el cual la naturaleza humana está un ida á la divina. 

Al comenzar el Evangelio de San J u a n se lee: En el principio era el Verbo 
y el Verbo era con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él: y nada de lo 
que fué hecho se hizo sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los 

hombres... Y el Verbo fué hecho carne y habitó entre nosotros: y vimos la glo-
ria de Él. gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

San Pablo lo testifica de la misma manera en el capitulo primero de su 
carta á los hebreos. 

Jesucristo ordenó á los Apóstoles predicar y bautizar, y les dijo: Enseñad 
á tocias las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

San Juan nos manifiesta, que: el Espíritu es el que da testimonio que 
Cristo es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, 

B e f r a l o de la Virgen « a n a . 

el Verbo y el Espíritu Santo: y éstos son una misma cosa, San Pablo en la 
pr imera epístola á los Corintios, afirma la divinidad del Espíritu Santo. . . 

Aquí no podemos dispensarnos de copiar á la letra el capítulo X X I I I del 
tomo IV. de la concienzuda obra del sabio canónigo de San Dionisio de París, 
que muchas veces tendremos el honor de citar en nuestro humilde trabajo, 
intitulada Les splendeurs de la Foi, el cual como profundo teólogo da á conocer 
los M I S T E R I O S DE LA S A N T Í S I M A T R I N I D A D con gran copia de datos y razones de la 
mayor importancia. Dice así: 

« C A P Í T U L O V E I N T E Y T R E S . — Los Misterios de la Santísima Trinidad.— Dros 
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es uno! Basla la razón para demostrarlo. Pero lo que ninguna inteligencia 
contingente y finita hubiera podido suponer, si el mismo Dios 110 se hubiese 
dignado revelárnoslo, es que en esta unidad infinita haya una misteriosa tri-
plicidad; en esta naturaleza esencialmente una, hay tres personas distintas, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

»Ya en el relato de la creación se demuestra una mezcla imprevista de 
singular y plural, que caracteriza la multiplicidad en la unidad. H A G A M O S EL 

hombre á NUESTRA imagen, y (á NUESTRA) semejanza! Y Dios CREÓ el hombre. 
Más adelante, sentado debajo la encina de Mambré, el padre de los creyentes 
vió pasar por delante como un símbolo ó u n a sombra de la Santísima Trinidad. 
Dios se presentó á Abraham bajo tres formas humanas , á las cuales habló 
en singular, como si hicieran uso: ne Irameas, Domine, y que le respondieron 
como si las tres fuesen UNO : renriar. Vió TRES, dice un Santo Padre, y sólo 
adoró á UNO. Luego siguen los Profetas, que celebraron en sus cantos, pero 
aún de una manera vaga, el Padre, el Verbo y el Espíritu; hasta que al fin 
Jesucristo vino á rasgar el velo. Id, ensoñad á todas las naciones, bautizadlas 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan Evangelista, 
eco fiel de la Revelación divina, dice á su vez: T R E S son los que testifican en el 
cielo: el Padre, el Hijo v el Espíritu Santo, y estos T R E S son U N O ! En fin los 
apóstoles en su divino Símbolo, hacen esta solemne profesión de fe: «Croo en 
»Dios, Padre Todo-Poderoso,... en Jesucristo su único Hijo, y en el Espíritu 
»Santo.» San Atanasio en el Símbolo de la fe que lleva su nombre y que la 
Iglesia toda tiene aceptado, definió con admirable precisión este dogma 
sublime de la Santísima Trinidad: «La Fe católica quiere que adoremos á un 
»solo Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la Unidad. No confundiendo las 
«Personas ni separando la sustancia. Pues otra es la persona del Padre, otra la 
»persona del Hijo, otra la persona del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el 
»Espíritu Santo, tienen una misma divinidad, una gloria igual, u n a majestad 
»coetánea. Cual es el Padre, tal es el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado 
»el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, 
»inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, 
»eterno el Espíritu Santo. Y no obstante, no son tres increados, tres inmensos, 
»tres eternos, sino uno solo increado, uno solo inmenso, uno solo eterno. Todo 
»Poderoso. Dios, Señor, es el Padre; todo-poderoso. Dios, Señor, es el Hijo; 
»todo-poderoso, Dios, Señor, es el Espíritu Santo. Y no son tres todo-poderosos, 
»tres dioses, tres señores, sino sólo un Todo-Poderoso, 1111 solo Dios, un solo 
»Señor. El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo 
»es del Padre, no hecho, no creado y si engendrado. El Espíritu Santo os del Pa-
»dre y del Hijo, no creado ni engendrado, pero procediendo. Un Padre, pues, 

»y no tres padres: un Hijo y no tres hijos; un Espíritu Santo y no tres espíritu 
»santos. Y en esta trinidad no hay anterior ni posterior, más grande ni más pe-
»queño. (mayor ni menor!) Estas tres personas son coeternas y coiguales, de 
»modo que en todo debemos adorar la Unidad en la Trinidad, y la Trinidad en 
»la Unidad. Uno en tres, tres en uno! pero tres personas en una sola sustancia 
»ó naturaleza y una sola naturaleza en tres personas!» 

»La fe no enseña que tres dioses no hagan más que uno. ni que una sola 
sustancia se convierta en tres sustancias, lo cual sería contradictorio en sí y 
contrario á la razón : pero que una misma y sola naturaleza esté en tres perso-
nas. y que estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hacen 
más que un solo Dios! De lo que resulta un misterio por encima de la razón; 
un misterio inefable, un misterio glorioso, del cual nuestra razón i luminada pol-
la fe puede, hasta cierto punto, comprender la soberana conveniencia ó asi-
mismo la necesidad absoluta, y por consiguiente la existencia! 

»El alma humana , de la cual dijo Dios que la hacía á su imagen y semejan-
za. tiene su trinidad en su unidad! Es, conoce y quiere ó ama. La idea ó el 
conocimiento es algo distinto del sér; la voluntad es algo distinto del sér y de 
la idea. 

»Mas por lo mismo que mi alma es susceptible de sufrir y sufre de hecho 
mil diversas modificaciones, en mi sér. la idea, la voluntad son simples 
accidentes, modos ó maneras de existir, que no subsisten en s í , sino en el 
alma; no tres personas y sí una sola, como una sola naturaleza. Al contrario 
en la naturaleza divina, no se puede concebir ni accidente, ni modos, por-
que es infinita, y ella es todo: el sér. el conocimiento, el amor. Dios siendo, 
Dios conociéndose ó engendrando su Verbo, Dios amando á su Verbo y amado 
de su Verbo, constituyen tres personas, en una misma naturaleza, el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. El águila de Meaux ha dicho en su lenguaje inspi-
rado: «Si yo tuviese como Dios una naturaleza infinita, incapaz de todo 
»accidento sobrevenido á su sustancia y que fuese necesario que todo fuese 
»sustancial en ella, mi potencia (mi sér), mi inteligencia y mi amor tendrían 
»algo de subsistente! y yo sería T R E S PERSONAS SUBSISTIENDO EN UNA SOLA NATURA-

» L E Z A . » Es la úl t ima palabra del genio humano sobre el misterio de la Santísima 
Trinidad! 

»La unidad de persona en el alma humana resulta tan bien de su natura-
leza finita, que cuando alguna de sus facultades predomina extraordinaria-
mente. se ve nacer una tendencia invencible para personificarla, y darle una 
subsistencia distinta. Por esto se ha hecho del genio de Sócrates un demonio, 
de la sabiduría de Numa una Egería, etc.* 

»Bajo otro punto de vista, decía San Agustín — prosigue el abate Moigno, 



hallamos en nosotros verdaderamente una imagen de Dios, es decir de esta 
»soberana Trinidad, y bien que ella no sea igual á Él, ó por mejor decir, q u e 
»esté m u y lejana, no hay nada, no obstante, en t re sus obras que acerque más 
»próximo á su naturaleza.» En efecto, nosotros somos, conocemos q u e somos, 
amamos nuestro sér y el conocimiento que de él tenemos. Sér, Conocimiento, 
Amor! Ya hemos dicho por qué en el alma h u m a n a estas tres cosas no son m á s 
que u n a naturaleza y una persona. 

.»Por lo mismo que Dios se conoce necesaria y e ternamente , engendra de toda 
eternidad á su Hijo ó Verbo. Porque el Padre a m a e te rnamente á su Hijo, y el 
Hijo ama e ternamente á su Padre, el Espíritu Santo, amor m u t u o del Padre y 
del Hijo, procede e ternamente del Padre y del Hijo. Y porque es s iempre Dios. 
Dios sér, Dios inteligencia, Dios amor , fuerza será af i rmar una sola y misma 
naturaleza en tres personas consubstanciales y coeternas. u n Dios solo á quien 
es debido un solo culto, una sola adoración, u n solo amor. 

»Sin la Santísima Trinidad, decía aún Bossuet, Dios, en el cual toda pater-
nidad toma su o r igen , ú quo omnis potentilas nominatur, Dios, que es más 
padre que todos los padres, no tendría Hijos. Empero; ¿por qué á la naturaleza 
divina faltaría esta perfecta fecundidad que da á sus criaturas? El n o m b r e de 
padre ¿será pues tan afrentoso, y tan ind igno del pr imer sér, que 110 le pueda 
convenir s iguiendo su propiedad natural? «Yo que hago par i r á los otros ¿no 
»podré par i r yo mismo?»(Isa ías , LXVI , 9 ) . Y si es tan hermoso procurarse n iños 
por adopción ¿no es más bello y más grande a u n engendra r por sí mismo? . . . 
De producir por abundancia , por p leni tud, po r el efecto de u n a inagotable 
comunicación, en u n a palabra, por la fecundidad y la riqueza de u n a natura-
leza dichosa y perfecta?.. . «Dios de Dios, luz de luz, h i jo perfecto de u n padre 
»perfecto, que es padre desde que es. que concibe en sí mismo á su Hijo coeter-
»no.» Xada pues de más razonable que el mister io de la Santísima Trinidad, 
que da á Dios su Hijo único que ama inf in i tamente y del cual es inf in i tamente 
ainado, al propio tiempo que de este amor m u t u o procede e ternamente el Es-
píritu Santo. 

»Si para el a lma i luminada por la fe, el mister io de la Santísima Trinidad 
es eminentemente razonable, si h a y en Dios una maravil losa y gloriosa necesi-
dad de su naturaleza infini ta , es para la h u m a n i d a d regenerada un misterio de 
amor infinito. Porque nos ha amado con un a m o r eterno, Dios el Padre nos ha 
sacado de la nada! Y en su misericordia, ha a m a d o tanto al m u n d o , que le ha 
dado su Hijo! El Hijo nos ha amado, y se hizo carne, y se entregó por nos-
otros. El Padre y el Hijo nos han amado tanto, que nos enviaron el Espí-
ri tu Santo . Espír i tu de consuelo, .Espíritu de amor . Espíritu que hace su 
templo de nuestras almas y de nuestros cuerpos santificados por su gracia. 

sus vir tudes y sus dones , que incesantemente ruega en nosotros con gemidos 
que no pueden decirse ! 

»Hemos hallado la Santísima Trinidad en la Revelación, en la razón i lumi-
nada por la fe, en el a lma h u m a n a hecha á imagen de Dios: la encontramos aún 
en la tradición, donde i lumina las tinieblas, y en la síntesis de las ciencias donde 
la unidad en la Trinidad ocupa un lugar verdaderamente extraordinario. 

«La tradición.— A R I S T Ó T E L E S : ¿Qué piensa Dios? Se piensa á sí propio. Su 
pensamiento es el pensamiento de su pensamiento, y este número TRES es la ley 
de la natura leza: nosotros la aplicamos á nuestras devociones hacia los dioses. 

»PLATÓN: El p r imer bien es Dios; la inteligencia es el hijo db este bien pri-
mero . que lo ha engendrado semejante á Él. y el alma (el espíri tu) del m u n d o 
es el término entre el Padre y el Hijo.—En u n a célebre inscripción griega 
se leía: El Gran Dios, el Engendrado de Dios, el todo bril lante. 

pira; 9l0<, ©eofEVtTO;, zavf&yvo;. 

»—En Egipto el famoso oráculo de Serapis decía: Desde luego Dios, después 

el Verbo, después el Espíritu, tres dioses engendrados jun tos y reuniéndose en 

uno solo. 
»—El Oupneckat de los indios dice que Dios es Traimi, es decir, tres que 

no hacen-más que UNO. 
Í—Los thibetianos invocan á Dios bajo tres n o m b r e s : Osi. el brazo ó la 

fuerza: HU. la palabra ó el Verbo; HUM, el corazón ó el amor. 
»—En el Laotzeu de los chinos encontramos este texto extraño: Se sabe co-

m u n m e n t e que tres son tres, pero no sabemos que tres sean uno . La primera 
persona considerándose en sí, engendra la segunda; la pr imera y la segunda 
amándose mùtuamente , dan aliento á la tercera. 

»Añadamos, en fin, que por todas partes vemos aparecer en la naturaleza 
y en la ciencia, en el m u n d o abstracto y en el m u n d o concreto, este dogma 
símbolo inefable de la Unidad en la Trinidad, de la Trinidad en la Unidad. Esta 
tesis se encuent ra admirablemente desarrollada en la excelente obra , la Ciencia 
sagrad,a, del señor abate Berseaux, tomo u , página 302 y siguientes. Extracta-
mos solamente a lgunos rasgos de este magníf ico cuadro. 

»En la sociedad espiri tual: Jesucristo, la Iglesia, los fieles. 

»En el alma humana : el sér, la inteligencia, el amor. Somos, conocemos, 

»amamos. 
»El fondo de nues t ra alma obrando, comprende una idea pr imera, la idea 

»del sér; una pr imera voluntad, la voluntad de poseer el sér, el deseo de la bea-
»titud; un pr imer sent imiento , el sentimiento de nuestro cuei-po. 



»Las operaciones de la inteligencia son tres: la idea, el juicio, el 

»raciocinio. 
»La idea comprende:, un sujeto que percibe, un objeto que debe percibirse, 

»la percepción ú objeto percibido. 
»El juicio supone el sujeto, el verbo y el atributo. 
»El raciocinio comprende tres proposiciones: la primera, mayor, engendra 

»la segunda menor; la tercera, conclusión, nace de la mayor y de la menor. 
»El sér en sí es puramente espiritual, puramente material, ó mixto. 

»Los tres mundos espiritual, material y mixto no forman más que un solo 

»universo. 
»Todo sér tiene su substancia, su forma ó especie, su orden, 
»Todo sér creado ó increado se nos presenta bajo tres cualidades: bueno, 

»cuyo tipo es el Padre; verdadero, cuyo tipo es el Hijo ó el Verbo: bello, cuyo 
»tipo es el Espíritu Santo. 

»El mundo material comprende tres clases de seres : los minerales que 
»son: los vegetales que son y viven; los animales que son, viven y sienten. 

»Los espíritus celestes se dividen en tres clases ó grandes jerarquías; cada 
»una se divide en tres órdenes. 

»El sér considerado relativamente es, ó causa, ó medio ó erecto. 
»Considerado como sucesivo, el sér es pasado, presente y futuro. 
»En la gramática, hay tres pronombres: yo, tú, él; mi ó mió, tu ó tuyo, 

»su ó suyo; yo ó mi, tú, él; mió, luyo, suyo; nosotros, vosotros, ellos. 
»Hay tres términos: substantivo, adjetivo, verbo. 
»El substantivo es masculino, femenino y neutro. 
»El adjetivo es positivo, comparativo y superlativo. 
»El verbo es activo, pasivo y neutro. 
»ß« las ciencias matemáticas, la aritmética comprende tres operaciones 

»fundamentales: la numeración, la adición, la sustracción. 
»Todo cuerpo tiene tres dimensiones: longitud, latitud, profundidad, Las 

»magnitudes geométricas son en número de tres: la linea, la superficie, el vo-
»lumen. 

»La línea tiene su principio ó punto de partida, su centro, su fin ó punto 
»de llegada, 

»La linea es recta, quebrado, v curva, 
»La recta es horizontal, vertical, normal ó inclinada, 
»Dos líneas forman tres ángulos; agudo, recto y obtuso. 
»Un triángulo tiene tres ángulos, tres lacios y tres vértices. Todo polígono 

»es divisible en triángulos, como todo número puede descomponerse en núme-
»ros triangulares. 

»Todo círculo tiene su centro ó foco, su ràdio y su circunferencia. 
»La mecánica comprende tres grandes divisiones: la estática ó ciencia del 

»equilibrio, la cinemática ó ciencia del movimiento, la dinámica ó ciencia de 
»las fuerzas, causas del movimiento. 

»Las leyes del mundo planetario son en número de tres: la ley del movi-
miento eli/plico al rededor de un centro de atracción, la ley de las áreas, la 
» ley de los tiempos de cada revolución. 

»La química está regida por tres leyes que corresponden á la acción de 
»Dios, que todo lo ha hecho con número, peso y medida: la ley ele las propor-
»ciones múltiples, la ley de los equivalentes, la ley de los volúmenes. 

»Todos los cuerpos objeto de la física ó de la química son sólidos, fluidos y 
»gaseosos. 

»En cristalografía, todas las formas cristalinas se reducen á tres tipos: el 
»tetraedro, el cubo y el romboedro. 

«En acústica, un sonido cualquiera está caracterizado por tres elementos; 
»el tono, la intensidad y el timbre. 

»Hay tres notas fundamentales: la dominante, la tercera y la quinta, for-
»man el acuerdo perfecto. 

»Los instrumentos de música son de viento, de cuerda y de percusión. 
»En fisiología y psicología se estudian tres grandes objetos: el cuerpo, el 

»alma v la unión del cuerpo con el alma. 
»La vida depende de tres órganos, que Ilichat llama etapas de la vida: el 

«estómago, órgano de la potencia; el celebro, órgano de la inteligencia; el co-
»razón órgano de la afección ó amor. 

»Tres órganos principales están presentes en todas las partes del cuerpo: el 
»estómago por los vasos quiliferos, el celebro por los nervios, el corazón pol-
olas arterias y las venas. 

»La-familia está constituida por el padre, la madre y el niño. El hombre, 
»el padre, creado independientemente, se alza por la fuerza, representa el Pa-
»dre eterno. La mujer, creada del hombre, su imagen, su gloria, su hermosura, 
»carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de sus huesos, figura el Verbo 
»divino, engendrado del Padre: el niño que procede del padre y de la madre, 
»de su amor recíproco, es la imagen del Espíritu Santo. 

»La sociedad civil está constituida por tres cosas: el poder, el ministro, y 

»el sujeto. 
»Podríamos multiplicar al infinito, continua el abate Moigno. estas relacio-

nes, y demostrar que la Trinidad en la Unidad es la ley esencial de la natu-
raleza. Un autor, animado de las mejores intenciones, M. P. Bouverat. en un 
pequeño volumen intitulado Speculum Trinitatis, ó resumen de la universa-



y vivificante; y en sus relaciones con la humanidad un manantial infinito de 

grandeza, de santidad y de divinidad. 
»Adoremos, pues, y repitamos sin cesar, con la santa Iglesia católica, el 

antiguo y querido doxologio. « L O R I A A L P A D R E , A L H I J O , Y A L E S P Í R I T U S A N T O , 

como era al principio, como es ahora y será en los sirjlos de los siglos! Repi-
támoslo sobre todo, en nuestro últ imo suspiro, cuando pidamos sobre nosotros 
la misericordia de Dios, entonces el sacerdote dirá; «Mucho ha pecado, pero no 
ha negado Él Padre, el Hijo y el Espíritu Sanio. H A C R E Í D O Y S E R Á S A L V A D O . . . » 

En vano pretenderemos que teólogo alguno se esfuerze en demostrar el mis-
terio de la Trinidad, tomando varias autoridades y enseñando que los cristianos 

lid.ad de las cosas en las cuales Ui Santísima Trinidad ha impreso su sello 
divino (Hatón, París, 1871), ha multiplicado al infinito las singulares manifes-
taciones de la Trinidad santa en el mundo físico, moral y metafísico!.. . 

»Luego es cierto, absolutamente cierto y verdadero que, aun sobre los más 
profundos é inaccesibles misterios, los testimonios del Señor se h a n hecho 
perfectamente creíbles... La trinidad de las personas en la unidad de la natu-
raleza divina es, en Dios, un hecho, no sólo esencial y necesario, sino fecundo 

C o l i s e o ( l a d o d e l M e d i o d í a ) . 

profesaban esta creencia desde las predicaciones de Cristo, cuando se niega sin 
rubor la autenticidad del Evangelio de San Juan y las epístolas y cartas de San 
Pablo. Hasta aquí el espíritu de secta, que ha conducido á hombres ilustrados 
á lamentables extravíos y engañosas interpretaciones. 

Sea en buen hora que los Santos Padres de los primeros siglos de la Igle-
sia cristiana fuesen unos homl/res de bien, como los califica el señor Draper 
con dañada intención; pero es lo cierto que conocieron la ciencia de su tiempo 
y estaban á la altura de su época. Si hubiesen vivido en los tiempos de Cassi-
n i , Kepler ó Galileo, habrían aceptado de buen grado y sin obstáculos la 
hipótesis de Copérnico, lejos de conocer perfectamente el sistema de Claudio 
Ptolomeo, cuya fama y reputación llegó á eclipsar todas las escuelas griegas é 
imperó en el mundo cristiano y no cristiano por más de trece siglos. Empero 
es lo cierto, que la escuela geocéntrica era la que aceptaban todos, ora fuesen 
cristianos ó paganos, sin que se le ocurriera á nadie protestar acerca aquella 

B r a h m a , V i c b a ú , S i w a . 

errónea teoría. ¿Por qué se pretende que los Santos Padres sean responsables 
de los errores científicos de su tiempo? ¿Por qué los enemigos del Cristianismo 
no presentaron entonces las objeciones que hoy día se ofrecen en todos los 
tonos? Porque entonces no se conocía el sistema copernicano, ni se habían 
descubierto los instrumentos ópticos que cambiaron el estudio de la astro-
nomía. ni se sabían las leyes que Dios había establecido para los mundos 
siderales. 

Oigamos por un momento á J . J . Rousseau, que por cierto no será filósofo 
sospechoso para los materialistas y racionalistas de nuestros días, ni lo hu-
biera sido para los humanistas del Renacimiento, y con especialidad para 
Ficino, que pretendía que Platón fuese un Moisés que hablaba griego y Sócrates 
el tipo de Jesucristo. 

«Yo confieso, ha dicho el autor del Emilio, J . J. Rousseau, que la majestad 
de las Escrituras me pasma; la santidad del Evangelio habla á mi corazón. 

25-TOMO I. 



Leed los libros de los filósofos con toda su pompa, y los encontraréis pequeños 
comparados con éste. ¿Es posible que un libro tan sublime en todo y tan claro 
sea obra de los hombres? ¿Es posible que el héroe de quien hace la historia 
sea puro hombre? ¿Su estilo es el de un fanático, ó el de un sectario ambi-
cioso? ¡Qué suavidad! ¡Qué pureza en sus costumbres! ¡Qué gracia tan exci-
tante en sus instrucciones! ¡Qué elevación en sus máximas! ¡Qué profunda 
sabiduría en sus discursos! ¡Qué majestad de espíritu! ¡Qué delicadeza y qué 
uisticia en sus respuestas! ¡Qué dominio sobre sus pasiones! ¿Dónde está el 
hombre? ¿Dónde el prudente, que sabe obrar, sufrir y morir sin cobardía y sin 
ostentación? Cuando Platón pinta su justo imaginario, cubierto de todo oprobio 
del crimen y digno de todos los premios de la vir tud, dibuja con todas las 
señales á Jesucristo. La semejanza es tan propia, que todos los Padres la han 
advertido, y 110 es posible engañarse. ¡Qué preocupaciones, qué ceguedad no 
es menester para comparar el hijo de Sofronia con el Hijo de María! ¡Qué dis-
tancia de uno al otro! Sócrates, mur iendo sin dolor, sin ignominia, sostuvo 
con facilidad hasta el fin el carácter de su persona; y si esta fácil muerte no 
hubiese honrado su vida, se dudaría si Sócrates con todo su entendimiento 
había sido un sofista. Se dice que inventó la moral: otros la habían practicado 
mucho antes; 110 hizo otra cosa que decir lo que ellos habían hecho, ni más 
que poner en lecciones sus ejemplos. Arístides había sido justo antes que Só-
crates dijese qué era just icia; Leónidas había muerto por su país antes que 
Sócrates hubiese hecho del amor á la patria una obligación; Esparta era sobria 
antes que Sócrates hubiese alabado la sobriedad, y, antes que hubiese definido 
la virtud, abundaba Grecia en hombres virtuosos. Pero Jesús, ¿dónde había 
tomado entre los suyos esta moral sublime y pura, de la que El solo fué el 
maestro y el ejemplo? Del seno del más furioso fanatismo se escuchó la más 
alta sabiduría, y la nobleza de las más heroicas virtudes, honró el más vil de 
todos los pueblos. La muerte de Sócrates, filosofando tranquilamente entre sus 
amigos, fué la más dulce que puede desearse; la de Jesús, espirando en los 
tormentos, injuriado, burlado, maldecido de todo un pueblo, es la más horri-
ble que se puede temer. Sócrates tomando el vaso lleno de veneno, bendice al 
que con lágrimas se lo presenta; Jesús en medio de un suplicio espantoso, ora 
por sus crueles verdugos. A la verdad, si la vida y la muerte de Sócrates son 
de un sabio, la vida y la muerte de Jesús son de un Dios...» 

Este pasaje del Emilio de Rousseau, se ha repetido por muchos autores. Es 
un parangón que los católicos no podemos aceptar aun cuando se trasparenten 
en él los pensamientos cristianos del filósofo ginebrino. La luz sobrenatural 
sólo resplandece en el Redentor del mundo, que nadie pudo tacharle de haber 
pecado, y en sus amarguras y aflicciones cuando entregaba á su Eterno Padre 

su espíritu humano , imploraba el perdón de los hombres sin tener en cuenta 
su sabiduría, su riqueza ni su posición social. La humanidad quedó regene-
rada, el largo período de los sacrificios humanos terminó con el sacrificio del 
Hombre-Dios, y el Mártir del Gólgota abrió con su sangre las puertas de la vida 
eterna. 

Las cuestiones filosóficas habían adquirido otra vez un carácter elevado, y 
amenazaban turbar la paz que bajo el cetro de Constantino disfrutaba la 
Iglesia de Jesucristo. La sublimidad de Orígenes creó la exegética bíblica y 
fundó la filosofía teológica; en estos concienzudos estudios, que desgraciada-
mente no están exentos de errores, rebatió con victoria las objeciones de Celso, 
presentando infinidad de hechos indubitables, profecías cumplidas y milagros 
realizados por los Apóstoles. 

El arrianismo y el socianismo buscaron en los errores acerca la preexisten-
cia, según los libros de Orígenes escritos después de su destierro de Alejandría, 
argumentos para sostener sus sutilezas. Casi se puede asegurar que además de 
Arrio, encontraron en los escritos de aquel filósofo datos para presentar nuevas 
herejías, Macedonio sobre el Espíritu Santo, l'elagio acerca la gracia y Nestorio 
y Eutiquio contra la Encarnación. ¿No vemos en las herejías de Arrio un 
racionalismo encubierto? El Concilio de Nicea condenó el arrianismo, que 
había encontrado eco entre los visigodos, y adoptó medidas vigorosas para 
aniquilar las demás herejías, que también tenían sus prosélitos. 

Los Santos Padres, de común acuerdo, caminaron á un mismo fin, y San 
Clemente de Alejandría, con su piedad y fervorosa fe, inició á los neófitos en 
la verdadera ciencia. Atanasio, Cirilo, los Gregorios, Crisóslomos, Itasilios y 
Jerónimos, Laclando, Ambrosio y Agustín, y tantos otros santos varones, 
combatieron con sus inspirados talentos aquellas herejías, con las cuales los 
sofistas pretendían trastornar la unidad de la Iglesia de Jesucristo y el progreso 
de la Cristiandad. 

¡Tertuliano, con espíritu levantado y cristiano, exclamaba: «¿Qué tiene Je-
rusalem que hacer con Atenas? ¿Qué dependencia trae la Iglesia con la Acade-
mia? Nuestra institución 110 ha nacido del pórtico de Zenón. sino del pórtico 
de Salomón. Allí clamaba y enseñaba Jesucristo: buscad al Señor en la senci-
llez del corazón.» 

¿No véis esas religiones paganas, que están dominadas por las castas y por 
la esclavitud, bajo el amparo de la filosofía? ¡Ah! Los hombres hijos de Dios, 
se ven separados por sus condiciones sociales, y los poderosos monopolizan á 
su antojo la riqueza, el poder, la ciencia y toda suerte de goces y de senti-
mientos levantados al amparo de las falsas creencias. Sólo la Religión de Cristo 
los hace hermanos y los iguala á todos ante Dios. 



La asamblea de Nicea presidida por el Emperador, habia unido con el 
sagrado lazo de la fe cristiana á pueblos que estaban separados por los usos, 
leyes y costumbres. La Cruz del Redentor brillaba en el Capitolio y la estatua 
de Júpi ter se había derribado. El principio de la unidad divina acababa de di-
fundirse con el de la unidad humana . 

La Religión santa de Jesucristo destruye las castas, rompe las cadenas de la 
esclavitud y dé la tiranía, anatematiza el vicio, enaltece la pobreza, ennoblece 
al plebeyo,"ampara al débil, predica la moral, practica la caridad, y esparce la 
luz divina de la ciencia sin distinción de jerarquías sociales. Bien dijo San 
Gregorio Nacianzeno, que el primero de los bienes es la ciencia, y que muchos 
desgraciados en vez de adorar á Dios rendían homenaje á sus obras; San Basilio 
el Grande estableció estrecha alianza entre las ciencias sagradas y las profanas, 
y San Clemente de Alejandría, varón ilustre l leno de ciencia y vir tud, para 
quien la verdadera filosofía es obra de la Providencia, dijo que la ciencia de 
las escuelas griegas se halla en los libros de Moisés; este profundo pensador 
cristiano se puso frente á frente del eclecticismo racionalista de la escuela ale-
jandrina. Según sostiene el mismo Santo, el estudio de las ciencias es un 
baluarte inexpugnable para el alma, con el cual está segura de todo peligro. . . 
Los Santos Padres de la Iglesia latina buscaron hechos prácticos; pero no por 
esto dejaron los estudios filosóficos, para utilizar cuanto bueno y conveniente 
había en beneficio y defensa del Cristianismo. San Jerónimo, entre otros 
muchos, es digno de particular mención, porque se declara partidario del 
estudio de las ciencias, que lejos de causar un ma l , dice, hacen un santo ser-
vicio á la Religión. 

Otro de los insignes filósofos cristianos fué San Agustín, obispo de Hipona, 
á quien en opinión de La Bruyere sólo se pueden comparar Platón y Cicerón; 
que Leibnitz llama un grande hombre; que el cardenal Maury deseaba que los 
clérigos estudiasen siempre en sus obras para ocupar dignamente la cátedra 
cristiana; y que Fenelón y Villemain le concedían un espíritu sutil, vigoroso y 
levantado, asi en la mística como en la metafísica. Empero un escritor mo-
derno (Draper), hablando con respeto, ó como á él le plazca, de los escritos de 
San Agustín, asegura que nadie ha contribuido más que ellos (los escritos), 
tí crear el antagonismo entre la ciencia y la Religión. Lejos de nosotros 
admitir que la ciencia revelada considere las investigaciones y los descubri-
mientos como inútiles y presuntuosos: ni mucho menos que las investigaciones 
humanas sean efecto de culpable curiosidad para penetrar los secretos que no 
plugo á Dios descubrirnos, como ha consignado el Profesor de Nueva-York.. . 
De las doctrinas de San Agustín sólo pueden deducirse dos conclusiones: que 
la filosofía es inferior al Cristianismo, y que puede unirse á él como la yedra 

al árbol que la sustenta. Declara el Santo Doctor, que los cristianos hallarán 
grandes verdades, así científicas como morales y religiosas en los libros 
paganos, y desea el Prelado que las hagan servir para el triunfo del Evangelio. 
Que el Santo Doctor dijera, que toda ciencia pertenece á Dios por derecho de 
creación, no debe inferirse que los Santos Padres en general , ni el Obispo de 
Hipona en particular, admitiesen que la ciencia sagrada fuese la suficiente 
suma del saber humano, como ha dicho el señor Draper. La Iglesia católica 
distingue dos clases de estudios, los sagrados y los científicos. Estos se hallan 
siempre en la esfera de las investigaciones difíciles y complicadas de la filoso-
fía y de la experimentación. Por esto el enciclopedista señor V. Beauvais no 
alcanzaba á comprender el antagonismo entre estos dos grupos de conocimien-
tos, los sagrados y los profanos. Antagonismo que en nuestros días forma las 
delicias de algunos sabios de las escuelas materialista y naturalista. Bien dijo 
San Clemente de Alejandría, que juzgaba bajeza de alma temer á la filosofía 
pagana. El que tenga tan débil fe, dice el Santo, que con ella se desvanezca, 
no lia conseguido la verdadera ni poseído nunca la verdad: ésta es insupera-
ble y el erroi- desaparece fácilmente. Con efecto, el error impera un momento, 
triunfa un instante; pero este imperio y este triunfo son efímeros y pasajeros. 
Las obras de los hombres son deleznables, mientras que las de Dios son inmu-
tables, porque en ellas está representado el derecho. 

Los Padres de la Iglesia, repetimos, sólo conocieron para explicar el meca-
nismo del mundo el sistema de Claudio Ptolomeo que imperaba en la escuela 
alejandrina, y los vicios de esta teoría se reflejan en sus escritos. San Agustín 
y San Jerónimo fijaron su mayor atención en el dogma, y cuidaron bien poco 
de todo aquello que estaba en relación con la ciencia profana. Esta, errónea en 
sus fundamentos, como lo han probado los descubrimientos posteriores, no 
podía suministrar los datos necesarios, que el estudio continuado ha puesto 
fuera de toda duda. 

Los errores científicos cometidos en los escritos católicos fueron propios 
de aquellos tiempos. Los filósofos y los sabios han progresado en las cien-
cias de aplicación, y en sus estudios de hoy notamos las faltas de otras 
épocas. Al pretender comparar la ciencia con la Religión católica, debe dis-
tinguirse l o q u e es propio del dogma, y lo que pertenece á la ciencia propia-
mente dicha. 

Hay una diferencia notable entre las opiniones de los sabios y las verdades 
bien demostradas do la ciencia. Éstas, apesar de todo, no pueden considerarse 
como permanentes: aquellas varían todos los días, se modifican y algunas 
veces se desechan por deficientes. 

Se acusa á la respetabilidad de San Agustín la falta de acuerdo entre la 



Religión y la filosofía natural , y de aquí haber surgido algunos conflictos con 
la ciencia. Se ha consignado por, el señor Draper, que las obras del Santo 
Doctor son sueños incoherentes. Sin duda que el profesor de Nueva-York tiene 
sobre ellas gran prevención. San Agustín, dice; «¿Cómo hiciste, pues, el cielo 
y la t ierra, y de qué máquina te serviste para hacer obra tan maravillosa? 
¿Por qué no lo hiciste como el artífice, que forma el cuerpo de otro cuerpo, 
según una cierta idea que el ojo interior del alma contempla en sí misma? 
Pero ¿de dónde tiene él esta facultad sino de Tí? El artífice obra sobre u n a 
materia preexistente, que tiene la aptitud de llegar á ser aquello que él quiera 
hacer de ella; materia tal como tierra, mármol, oro y otras semejantes. Pero 
aún estas materias ¿cómo hubieran existido si Tú 110 las hubieras criado? Tú 
eres quien ha dado al artesano el cuerpo y el alma que manda á sus miem-
bros, y la materia de que forma ésta ó aquella obra; Tú le diste un genio con 
que entendiera el arte y compusiera dentro de sí la idea que debe sacar á fuera. 
Tú le diste el sentido corpóreo, que trasmite á la materia que el alma concibe, 
trae al ánimo lo mismo que ya ha producido para que pueda compararlo con 
la norma que ha tenido á la vista para ver si está bien.. .» Y después añade el 
mismo Santo: «No hiciste el universo en el universo.. . por que antes que el 
universo fuese hecho, no había universo donde él pudiese ser hecho. No 
tenías á mano cosa alguna de qué hacer el cielo y la tierra; por qué ¿de dónde 
hubieras podido tomar lo que todavía no habías hecho, para hacer alguna 
cosa? Y á la verdad, ¿qué cosa existe sino por qué Tú existes? Hablaste, pues, 
y las cosas fueron hechas, y las hiciste con sola palabra...» (Conf. 1.. xi. ca-
pítulo o). 

¿Qué hay aquí de contradictorio entre la ciencia del siglo xix y la confesión 
del Santo Doctor? El criterio del Obispo de Ilipona es levantado, filosófico, 
profundamente cristiano, y estrecha con dulce lazo el orden ideal ó psíquico 
con el material. Prueba sin ningún género de réplica, que fuera de Dios nada 
existe, que todo lo contingente proviene del soplo divino y de su santa omni-
potente palabra, y que todo cuanto constituye los mundos de la materia en la 
inmensidad de los espacios, es obra de la existencia de Dios. 

Bien dijo el Excmo. é limo. Sr. P. Zeferino González, Arzobispo de Sevilla, 
en su concienzuda y erudita obra Filosofía elemental, que «la filosofía del 
gran Obispo de Ilipona representa y contiene el primer ensayo relativamente 
sistemático y completo de la filosofía cristiana.» 

Esta doctrina no pudo presentar conflicto a lguno, y los ateos, que todo lo 
atribuyen á la casualidad y á los átomos infinitos, eternos é increados de la 
escuela de Epicuro, Lucrecio y Gassendi, caen anonadados ante la sabiduría 
que todo lo contiene, que lodo lo abraza, que es anterior á cuanto existe de 

'material v objetivo, la cual está sostenida por la fe divina, enaltecida por la 
esperanza y eternamente consolada por la caridad, que son las virtudes cardi-
nales que el Cristianismo dió á conocer y han sido proclamadas y enseñadas 
por el Catolicismo. 

Cuando notamos la manera apasionada é injusta como algunos hombres 
ilustres, profesores distinguidos, pensadores eminentes, combaten las ideas y 
principios que los Santos Padres dejaron consignados en sus escritos; cuando 
vemos criticar de un modo apasionado á San Agustín, el mejor y el más 
profundo filósofo cristiano de su tiempo, acerca de la configuración de la 
tierra y otros problemas científicos oscuros en aquellos tiempos; pero aclarados 
hoy y tal vez resueltos, al menos tales son las ilusiones de muchos sabios, más 
ignorados en estas épocas lejanas; nos preguntamos: ¿qué hubieran escrito los 
señores Darwin, Huxley, Draper, Hceckel, Büchner, Vogt, Molleschott, Tin-
dall, Littré, Boi-Bevmond, Mili, Schopenhauer, Hartmann y toda esta pléyade 
de sabios que han escrito en nuestros días como acérrimos materialistas y 
positivistas; qué habrían escrito, repetimos, si hubiesen vivido en los primeros 
siglos del Cristianismo? ¿Qué habrían escrito los ilustres Newton, Laplace y 
Arago: los Le-Verrier, Herschel y el B. P. Secchi; los LyeU, D'Orbigny, Am-
père, Davy, Berzclius, Bernard y el mismo A. Comte? ¿Qué habrían dejado con-
signado tantos y tantos hombres distinguidos consagrados hoy al estudio de la 
ciencia experimental y de observación, si hubiesen vivido'en aquellos prime-
ros tiempos, en que el Cristianismo comenzó á difundir sus [doctrinas?... A la 
altura mayor á que había alcanzado entonces la ciencia se hallarían también 
todos estos sabios; y poco más ó menos escribirían lo mismo que han dejado 
consignado aquellos santos y doctos varones de la cristiandad... 

Verdad que el joven Graciano había trazado la línea divisoria entre el 
poder temporal y el espiritual, adquiriendo éste último un dominio particular 
y una dirección apropiada al objeto. El Obispo de Roma elevado á la supre-
macía de Papa, dió á este poder el carácter de universalidad, v la unidad del 
sacerdocio era necesaria para realizar de hecho y por principio una civilización 
moral y espiritual para todo el l inajé humano, que debía sustituir completa-
mente á otra, que estaba falta de moralidad aun cuando generalizada también. 
El Pontificado puso su silla en Roma y la ciudad centro del poder temporal 
del mundo antiguo, pasó á ser el centro espiritual del mundo moderno. La 
Iglesia se afirmaba más y más sobre el orden de la sociedad como autoridad 
pública, aplicaba saludables remedios al cáncer devorador de los pueblos, y 
conservaba el sagrado de las letras, de la tradición y de las artes. Y si la cien-
cia no se extendió cual convenía y deseaba, al menos tuvo la fortuna de no 
verse aprisionada sin utilidad ni provecho entre las castas privilegiadas. 



sepultada en los gabinetes de los sabios ó aherrojada en las bibliotecas, como 

sucedió en otros tiempos entre los griegos, con varias de los romanos y 
en algunas de Alejandría después de la protección que le dispensaron los 

Ptolomeos. 
La ruina de la idolatría era inevitable. La ciencia en nada contribuyó á 

esta ru ina , como tampoco había influido para su engrandecimiento. La apari-
ción clel Cristianismo fué un acontecimiento que había sido revelado por los 
Profetas, el cual debía realizarse en la humanidad para establecer definitiva-

H n e r t e d e Sócrates« . 

mente la Religión verdadera, que tiene sus fundamentos en Moisés y fué con-

tinuada por el Dios-Hijo. 
Las sectas fllosófico-religiosas, que apenas habían vislumbrado la existencia 

de Dios como principio increado, eterno y creador de lo objetivo y subjetivo, 
no alcanzaron á comprender el íntimo consorcio entre el hombre y su Creador, 
entre Dios y la criatura. Por ello perdieron su inf luencia y cayeron por el poder 
moral y celestial del Cristianismo. 

Las terribles persecuciones que sufrieron los cristianos en los cuatro pri-

meros siglos, denotan la lucha entre la verdad y el error, entre el iilosoíismo 
de los emperadores romanos y la santidad de las nuevas doctrinas; entre el 
materialismo y el espiritualismo. 

Hay algunos hombres que arrastrados por la pendiente del abismo han 
lanzado sus blasfemias contra la Religión católica, haciéndola responsable y 

C o n s t a n t i n o h e r i d o r e p e n t i n a m e n t e p o r l a l u z d e l 4'riBtianinnio. 

solidaria de los acontecimientos que no están en armonía con sus fantásticas 
ilusiones. Tal sucede con la destrucción de la Biblioteca alejandrina, que se 
pretende fuese incendiada por el fanatismo cristiano (Draper), aparentando 
olvidar la historia de los dos incendios bien conocidos de todos. 

Ya hemos indicado que el primero ocurrió durante el sitio de Alejandría 
por Julio César, 47 años antes de la Era crist iana; y siguiendo á Tito Livio, 
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aquel guerrero mandó quemar todas las naves que había en el puerto, el fuego 
se propagó por los edificios próximos y prendió en la Biblioteca, consumiendo 
las llamas los libros allí conservados. Quema que tuvo lugar, como dice Ebers, 
en la obstinada defensa que hizo en el Bruchium. Si bien Teófilo, Obispo de Ale-
jandr ía , devastó los templos de los idólatras por mandato del emperador Teo-
dosio, conservó íntegra la Biblioteca del Serápeo, donde estaba también la de 
Eumenes rey de Pérgamo, regalo de Marco Antonio á Cleopatra. Al terminar 
el año 6'i0 de Jesucristo, el califa Ornar mandó entregarla á las llamas, sin 
atender á las súplicas de Juan el Gramático. 

Esta es la creencia generalmente admitida; sin embargo, muchos egiptólo-
gos rechazan semejante especie, y el señor Ebers en su libro intitulado Egipto 
asegura: que «es una tradición de época posterior; pues cuando la ciudad Tué 
tomada por los árabes, hacía ya mucho tiempo que las grandes bibliotecas 
públicas estaban deshechas, por haber sido trasladados á Constantinopla los 
libros más preciosos.» (Traduc. de Bcrgnes ele las Casas). 

El Museo alejandrino representará siempre el eslabón misterioso que enlaza 
los conocimientos pasados con los descubrimientos futuros. Nunca podrá con-
siderársele como la verdadera euna de la ciencia moderna, según ha consig-
nado en nuestros días el señor Draper 

El imperio de Oriente arrastraba aún su miserable existencia y prolongada 
agonía: algunas veces daba leves fulgores ele su antiguo poderío y de sus 
pasadas glorias, sin que le fuera dado volver á adquirir la prepotencia y el 
ascendiente político de aquellos días más felices y afortunados. 

CAPÍTULO VI 
M A I I O M A 

Prolongada agonía del imper io de O r i e n t e . — J u s t i n i a n o . — C o s r o i s . — F o f a s . — n e r a o l i o . — Sus v i c t o r i a s . — S e s i o n o . — L o s 
nes to r i anos . — L o s á r a b e s . — S u s cua t ro r a í a s . — L o s e s c i t a s . — L a s t res Arab ias . — R e l i g i ó n . — N a c i m i e n t o de Maboma.— 
Pr inc ip ian s u s p red i cac iones .—Su m u e r t e . — N u e v o s ca l i fas . — S u s c o n q u i s t a s . — L a T i n g i t a n i a . — A b a n d o n a n la conqu i s t a . 
—Vue lven pasados ve in te a ñ o s . — O c b a funda la c iudad de K a i r o « á n . — K o c e i l a . — E s c l a i i l u d de los be reberes .—Zohc i r .— 
H a s s a u . — L a K a h e n a . — M u í a - Es i t aña .— La casa de los Bai las .— Sube Reca redo a l t rono de Leov ig i l do .—Liuva I L — 
Wi te r i co .— S í sebu to .—Recaredo I I . — S a l a t i l a . — R i c i m e r o . — S l s e o t n d o . — C h i n t i l a . — T u l g a . — C h i n d a s v i m o . — R e c e s i l o t o -
— W a m b a . — E r v i g i o . — E g i e a . —Wi t i za . — I). R o d r i g o . - E l conde D. Ju l i án y su hi ja F l o r i n d a . - T r a i c i ó n de l r o n d e . -
P r i m e r reconoc imien to de T á r i k . — T i r i k vuelve á E s p a ñ a . — B a t a l l a de G u a d i - B e c c a . — T r a i c i ó n de los hi jos de Wi t i za y 
l i . O p p a s . — T á r i k se d i r ige a Sevi l la y luégo i T o l e d o . — J l o q u i t s á C ó r d o b a . — Los h i jo s de Wi t i za reciben lo es t ipu lado .— 
Muza en E s p a ñ a . — D e s a v e n e n c i a en t r e los dos caud i l los . — T c o d o m i r o . - T r a t a d o de Or lhue ta . — Abda laz i i . — Los dos 
caud i l los pa r ten para Damasco de orden del Califa. —Abda laz i z es n o m b r a d o « a l t . — S e casa con E g i l o n a . — M u z a es cas t i -
gado y s u s h i j o s a s e s i n a d o s . — M u e r e Muza. — W a l i e s q u e s i g u i e r o n . — C o n s i d e r a c i o n e s gene ra l e s sobre M a b o m a , su secta ¡ 
su c ivi l ización. 

OMA había aspirado al dominio universal valiéndose de la 
fuerza, y la Iglesia de Jesucristo lo adquiría poco á poco 
predicando la verdad. La unidad romana perdió su prepo-
tencia y se descompuso en pequeñas fracciones, que luégo 
se convirtieron en reinos; pero en la Europa bárbara sólo 
la Iglesia cristiana conservó el carácter de sociedad, y en 
ella vinieron á encerrarse los tesoros de la ciencia religiosa 

y profana. lie modo, que al desaparecer del mundo político el im-
perio romano, los pueblos recobraron su independencia y comen-
zaron á girar de nuevo en su propia órbita. La pérdida de la 
ciudad soberana se debió sólo al materialismo, sostenido por las 
sectas paganas, que llegaron á dominar de un modo absoluto todos 
aquellos pueblos. Con los bárbaros y sin los bárbaros, el Cristia-
nismo hubiera triunfado de tantas religiones caducas. 

Apenas el materialismo atravesó el Adriático y su virus se 
inoculó por la sangre de la Reina del mundo, comenzó á sentirse 
herida en el corazón. Un vértigo fascinador la entorpeció todos 
los miembros, y victoriosa y jurisperita, guerrera y dominadora, 

cruel y sanguinaria, puso su suerte futura á merced de los Césares, que la 
aprisionaron como pobre insensata. ¡Ah! La experiencia desgraciadamente 



enseña, eon ejemplos sacados de la historia estas verdades indisputables qne 
están fuera de toda duda, y horrorizan y espantan al hombre honrado. El ma-
terialismo y el racionalismo inficionan en los tiempos modernos con su baba 
destructora la Inglaterra, y se estremece el edificio social y político hasta 
alcanzar la tiranía: el materialismo y el racionalismo comunican su veneno a 
la Francia, y convulsa cae exánime y se anega la civilización francesa entre 
lagos de sangre; el materialismo y el positivismo se han introducido hoy en 
España entre las clases trabajadoras; penetran en todos los países entre el 
pueblo laborioso y honrado, y por do quiera que predominan ó ejercen su 
tenebrosa influencia, allí está la anarquía, el desenfreno, la orgia política... a 
muerte civil de la sociedad. La Rusia nos ofrece en este instante un ejemplo 
lúgubre v desgarrador. En medio de sus delirios, los que nada creen, aquellos 
que sólo r inden tributo y homenaje á la materia, sufren un suplicio eterno que 
les desgarra el corazón y les tortura la conciencia. 

„No es el petróleo, dice el señor Figuier, el que ha reducido á cenizas mu-
chos monumentos de París: es el materialismo...» y después añade: «El mate-
rialismo es. por consiguiente, el padre de todos los males.» 

Nosotros podemos también decir: no fué el petróleo el que incendio la 
hermosa campiña de Andalucía, ni el que redujo á cenizas las brillantes fabri-
cas de la industriosa Alcoy. ni el que cambió la faz del laborioso y honrado 
pueblo catalán... ni el que trajo á España los trastornos y destrucción de Car-
tagena, los asesinatos de Mantilla, los incendios de Jerez, la anarquía de 
Valencia y Málaga, y toda suerte de aflicciones y calamidades... , fue el asque-
roso materialismo, que con su compañero el positivismo, son el azote de la 
p r e s e n t e generación y e l cáncer devorado,-de nuestra sociedad. Hoy mismo son 
responsables de tantas desgracias é incendios como afligen á nuestra trabajada 
España (8 de setiembre do 1879). Y esto que los positivistas proscriben de su 
credo toda idea de revolución. 

Prosigamos, empero, nuestra ojeada histórica. 
El imperio de Oriente seguía aún su prolongada agonia, su vida era lán-

guida. v la consunción lo devoraba. En este largo período que ha de durar 
más de" mil años, tendrá diferentes alternativas ofreciendo señales evidentes 
de un vigor ficticio y poco estable. Los reinados de León, Zenón y Anastasio 
hasta Justiniano, que dió pruebas de virilidad y ciñó la diadema treinta y 
nueve años, fueron una llamarada bienhechora, cuya luz sirvió de faro al 
progreso de Constantinopla. Rechazando la filosofía profana regularizó la 
administración, y sentó sobre sólidas bases la ciencia del Derecho. Una co-
lección de leyes escritas en medio de la decadencia romana, los plebiscitos, 
los senado-consultos, los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, 

junto con las instituciones de los diferentes reyes y emperadores, habían for-
mado un conjunto heterogéneo y contradictorio, que sumergía la legislación 
romana en un caos. Reservado estaba á Justiniano, en medio de sus victorias, 
organizar las leyes romanas para que recuperasen su antiguo esplendor jur í-
dico. El Digesto ó las Pandectas, la Instituía y el Código, son producciones de 
la ciencia del derecho, que después de catorce siglos se consideran como el 
fundamento de nuestra legislación. 

¿Contribuyó á este progreso jurídico alguno de los preceptos y leyes de la 
India? Seria muy posible en opinión de cierto sabio indianista : pero no olvi-
demos que Roma se inspiró siempre en una legislación levantada y política 
que se distinguió con el nombre de razón escrita, destinada á avasallar á los 
demás pueblos. 

Justiniano ha sido considerado por varios escritores como uno de los em-
peradores más grandes que florecieron durante los mil años que arrastró el 
Bajo imperio; en cambio ha habido otros sabios que le han calificado de cruel, 
déspota y malvado. La lucha entre verdes y azules, hizo correr la sangre á to-
rrentes. La aristocracia bizantina se vió humillada más de una vez. ¿Cómo 
conciliar esta diversidad de pareceres? 

La crueldad se manifestó en muchos casos durante sus sanguinarias con-
quistas, y sólo Belisario, mientras tuvo poder y preponderancia, dió señales 
inequívocas de sus sentimientos humanitarios, que parecían haberse olvidado. 
El Bajo imperio ya que no era conquistador, tampoco fué generoso. 

La Beligión cristiana era la única que podía salvar la decadencia y postra-
ción del Bajo imperio. Para ello hubiera sido preciso que la moral imperase, 
que la caridad arrobase los corazones y la fraternidad entonase aquella vida 
lánguida y moribunda. Toda vez que estas virtudes se habían olvidado, la 
ruina era inminente. 

Cosroés el Grande, protegido de la secta monofisita, ostentaba en su frente 
la tiara de los monarcas persas, que había recibido por la voluntad de Cobades, 
y fué por mucho tiempo el terror de los romanos. A la muerte de Justiniano, 
la corona de Oriente pasó á Just iniano II, que abdicó á favor de Tiberio II: 
este monarca sólo pudo conservarla cuatro meses y la trasmitió á Mauricio. 

Focas recibió de las huestes acampadas más allá del Danubio el título de 
Augusto, y Mauricio después de muchas victorias y abandonado de los suyos, 
buscó un refugio en el sagrado de una iglesia. Allí fué asesinado con sus cinco 
hijos por el infame Focas. La esposa arrancada también del seno de la Iglesia 
católica con otros tres hijos fué decapitada por tan asqueroso tirano; la pros-
cripción , el asesinato y toda suerte de suplicios y atrocidades siguieron á tan 
sangrientas escenas. 



Heraclio se hallaba en África y no quiso secundar á Focas, negándole los 

tributos y la obediencia. Su hijo Heraclio, llamado el Joven, se encargó de cas-

tigar al tirano. 

' El centurión usurpador, á quien la naturaleza negara la regularidad y ar-
monía de las formas humanas , murió descuartizado, y sus restos entregados a 

las llamas, 

D e t r a c c i ó n d o ! e j é r c i t o d e S e n n a c b e r i l , . 

Heraclio el Joven, fué coronado por el voto general , y recibió la diadema 
de manos del patriarca Sergio. Heraclio impulsado por su fe religiosa supo 
conseguir extraordinarias victorias sobre los persas, hizo frente á los azares de 
la guerra, restituyendo las trescientas banderas, todos los prisioneros, el Santo 
Madero de la Cruz del Salvador, las ciudades perdidas y cuanto habían con-
quistado los adoradores del sol. Cosroés el orgulloso murió en la cárcel entre 
atroces angustias asesinado por los suyos, (quizá por su hijo Siroés), ante el 
insulto, la infamia y la desesperación, teniendo que sufrir una agonía terrible 
al ver degollar á sus veinte y ocho hijos. 

La Iglesia católica conmemora la restitución del Santo Madero por Hera-
clio con la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 

Nosotros nunca hemos creído que tantas victorias alcanzadas por el joven 
Heraclio. que no contaba con recursos materiales para hacer frente á tan po-
deroso monarca, que tantas conquistas realizadas sobre aquél que en su sober-
bia, uo quiso conceder la paz hasta que el emperador de Bisando abjurara 
del Dios crucificado y adorase al sol, fuesen efecto de un MILAGRO; y, sin em-
bargo, el invencible persa, el que había quemado el sepulcro de Cristo, des-
truido las Iglesias y lanzado al viento las reliquias, se vió abatido, humillado 
y perseguido, lleno de baldón é infamia, y, por f in , asesinado con sus hijos 
por sus amigos y por los soldados que mandaba Siroés. 

Y ahora diremos al señor Draper: no fué preciso que el sol retrocediera de 
su curso turbando la armonía de la naturaleza, ni que la tierra abriera sus 
abismos espantosos para tragarse al tirano. La espada del Omnipotente hacía 
sentir su poderosa y mortífera acción por la invencible mano del joven Hera-
clio, que rescató aquellas santas reliquias, y al desgraciado Cosroés le alcanzó 
u n a suerte más triste é infortunada que á Sennacherib 

Nos parece conveniente dejar el imperio romano. Seguir paso á paso las 
principales vicisitudes del Bajo imperio en su larga agonía hasta la completa 
destrucción por los turcos, nos conduciría más allá de nuestro propósito. El 
último emperador que vió romper su corona para ser presa de los musulmanes 
fué Constantino XII. Este monarca protegido del emperador J u a n , hizo pode-
rosos esfuerzos para defender el trono, y murió entre las ruinas de la antigua 
Bizancio, la moderna Constantinopla que sufrió los rigores del asalto por las 
tropas que acaudillaba Mahometo II (14o3). 

Las irrupciones germánicas con sus distintos nombres y sus constantes di-
visiones, cansadas ya de sangre y de pillaje, fatigadas de sus devastadoras 
correrías, buscaron estabilidad y fijeza, aceptando la forma monárquica para 
consolidar sus conquistas. La Europa se -vió por de pronto bajo los cetros de 



i t i n o p l n . 

Teodosio y Clodoveo. y sus sucesores dieron origen á la mayor parte de las 
grandes nacionalidades modernas. 

Todas las herejías basadas en interpretaciones gratuitas ó falsas, se com-
batían victoriosamente en los Concilios, liasta aclararlas y ponerlas fuera de 
toda duda y objeción: y aquella, al parecer, anarquía espiritual, volvió al seno 
de la Iglesia católica á casi todos sus hijos mal dirigidos ó extraviados. 

Nestorio nombrado Patriarca de Constantinopla perseguía con extremado 
rigor á los arríanos, cuya doctrina no era nueva , y á cuantos profesaban 
alguna herejía. Aristotélico por educación, de carácter duro y falto de caridad 
evangélica, cayó en un error grave, preguntando: si María debía llamarse ma-
dre de Dios, ó madre de un hombre. Distinción altamente peligrosa, porque 
niega la Divinidad de Jesucristo, y la «insubstancialidad con el Padre, recor-
dando aquellas herejías de Cerintho y Ebión. de los Carpocracianos. Berilios, 
Paulicianos y otros de los tres primeros siglos del Cristianismo. Esta herejía 
fué combatida de nuevo por Eusebio. por Cirilo obispo de Alejandría, y sobre 
todo por el tercer Concilio ecuménico de Éfeso. convocado expresamente por el 
emperador Teodosio. 

Nestorio fué desobediente, y tuvo que condenársele sin oirle. Encerrado en 
su morada, despreciando ú oyendo con el mayor desdén los tres llamamientos 
que le hicieron para que se presentara en la Asamblea de Efeso congregada de 
orden expresa del monarca y expusiera allí sus doctrinas, con toda libertad: 
nada contestó, desobedeciendo aquellas regias invitaciones, por cuya razón 
fué destituido de la Silla patriarcal. El ofendido Emperador, que hasta enton-
ces había sido su mejor amigo y protector, se convirtió en enemigo, y por 
razón de Estado le desterró en un oasis de Egipto. 

Allí adquirió muchos prosélitos, que tomaron el nombre de Aes loria»os. 
Estos sectarios buscaron en los pueblos que baña el Eufrates, elementos bas-
tantes para propagar sus creencias y doctrinas. El colegio de Edesa que daba 
á la Persia los sacerdotes se hizo nestoriano, y de este centro salieron ia mayor 
parte de los adeptos que propagaron la secta por la Siria y la Arabia. Nestorio 
había bajado al sepulcro abandonado de sus amigos. 

De la academia que Barsuma había fundado en Nisibe, marcharon muchos 
secuaces á la Tartaria y la China, y uno de ellos fué elevado á la Sede patriar-
cal de Seleucia. Hoy permanecen todavía en Oriente, y conservan dos patriar-
cados: uno en Mesopotamia y otro en Persia. 

La Confesión griega consta de cuatro comuniones principales; la Nesto-
riana ó Caldea, la MonoOsita ó Eutiqniana. la Ortodoxa y la Maronita. 

Entre las conquistas religiosas y morales que se atribuyen á los nestoria-
nos, comenzó otra nueva secta que vino á aumentar sus prosélitos con la 
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fuerza del alfangc y derramando á torrentes la sangre humana ; y con una 
audacia v rigor inconcebibles y sin ejemplo, impuso una religión sensual, 
grosera v fatalista. Tales fueron las conquistas que pudieron realizar los ara-
bes quienes abrazaron con supersticioso fervor y fanatismo la doctrina de 
Mahoma, el cual había recibido de los nestorianos las primeras impresiones 
religiosas. 

Los árabes, así llamados por la situación geográfica que ocupaban, entre 
la Pcrsia. la Siria, el Egipto y la Etiopía, constituían cuatro razas de origen 
semítico, que se han distinguido con una terminología particular y especial 
por los autores musulmanes más eruditos. 

La primera de estas razas fué designada con el nombre de Al-Arab-al-Aré-
ba. que quiere decir, árabes arcaizantes ó árabes puros, que descendían de 
AREM y ele SUD hijos de Cham. Estaban constituidos por varias tribus, muchas 
de ellas ya extinguidas; mereciendo recordarse los Ameleeíes, los Adíes, los 
Tamudíes. los Tasmies, los Djadíes y otros de no menor importancia, cuya his-
toria se halla velada con el misterio qué generalmente cubre la infancia de los 
pueblos. 

La segunda raza lleva el nombre de Al-Arab-Al-Moslaréba, ó árabes ara-
bizados. descendientes de HIMYER hijo de Sebo, los cuales fundaron una dinas-
tía compuesta de Tobbas y de su posteridad. Fueron contemporáneos de los 
reyes sirios de Babel, de los de Djeraineca. de los Samaritanos, del imperio 
fundad® por Alejandro, y vivieron también bajo el poder de los Césares de 
Roma. 

La raza tercera se dintingue con la denominación de Al-Arab-el-Tabéa-
lil-Arab, ó árabes sucesores de tos árabes: quienes provienen de tres troncos, 
que son: CODÁA nieto de Iiimyer; CAHTÁN, que es el Ietán de la Biblia: é ISMAII. 

hijo de Abra ha 111. Be los dos primeros descienden las tribus Yemeníes. siendo 
Ismael el ascendiente de Adnan. 

La cuarta y últ ima raza llamada Al-Arab-al-Mosladjema. ó árabes barba-
rizantes. son los descendientes de CODÁA, de CAHTÁN y de ADNAN, cuyos nietos 
Rebi/l y Moder fueron los fundadores de muchas tribus. 

Cuando las campañas de Ciro, de Alejandro y de los Romanos, se distin-
guieron con el nombre de Escitas, aquellos que pudieron salvarse de la espada 
de los conquistadores, y reunidos en tribus nómadas, se entregaban al cultivo 
de los campos del Yémen. á la custodia de los ganados y al robo. Los descen-
dientes de Adnan dieron origen á la tribu ele Coreich ó Corax, los cuales fun-
daron el reino cuya capital era Medina. De esta tribu nació el Profeta, que 
supo reuni r en un solo cuerpo político los elementos dispersos de aquellas 
razas. 



' Antes del Islam eran los árabes ya célebres por su poderío y por sus atre-
vidas hazañas, viviendo bajo la presión de reyes, señores y tobbas o suceso-
res Sin embargo/ los sirios habían comenzado su civilización edificando vanas 
ciudades, donde algunos se dedicaron á diferentes ramos de industria y co-
mercio. Otros continuaron a ú n en la vida nómada, recorriendo lo» campos y 
desiertos para apacentar los ganados en el extenso territorio que comprende 
las tres Arabias; la f e l i z por su apacible clima y rica ve j e t acon . y a Desierta 
donde se hallan los dilatados arenales que la hacen menos habitable. La Ara-
bia Pétrea ó tercera era el país de los nabatheos y de las altas montanas. 

Profesaban en aquella lejana época la religión del antiguo sabeismo o ado-
ración de los astros, creyendo que cada tribu tenía en el cielo u n protector es-
pecial;. esto, en verdad, daba nacimiento á otras tantas sectas, hasta que 
Mahoma las reunió bajo un solo Dios y un solo Jefe. 

Nació Mahoma (Mohammed ben Albd-Allah Al-Qorayschy), en la Meca 
por los años 5569 de Jesucristo. Hombre de genio superior destruyó antiguas 
supersticiones, y creó u n a nacionalidad. Descendiente de la familia ilustre de 
la tribu Coraixie, su abuelo había rechazado á los reyes Etiopes, de cuya ha-
zaña tomó origen la era llamada del Elefante. 

Mahoma se instruyó en la doctrina de los nestorianos y en la filosofía que 
le sirve de guía basada en los principios proclamados por Aristóteles y su es-
cuela Atraído por los encantos de una viuda de la Mecca llamada Khadidjah, 
de la cual cuidaba los negocios, y ésta mirando con respetuoso entusiasmo su 
probidad, ilustración y hasta su gallarda persona, se casó con él, viviendo 
en matrimonio veinte y cuatro años. Esta nueva posición más holgada, la in-
fluencia que dan las riquezas y sus conocimientos generales, entregado á la 
meditación religiosa y con un continente grave al par que imponente, le dio 
en el país gran prestigio é influencia; y este prestigio y esta influencia se 
desarrollaron con toda intensidad cuando retirado á la gruta de Hirar se con-
sagró por completo al rezo y á la contemplación. Desde entonces declaró que 
iba á sacrificar toda su vida á la predicación d é l a verdad, que estaba conden-
saba en un solo principio; en el principio de la unidad de Dios. Poco afortu-
nado en aquellas primeras predicaciones acudió á la espada, destruyendo con 
su valor la idolatría y sosteniendo aquel principio de la unidad, que fué 
siempre el fundamento de su secta. Muerta Khadidjad volvió á casarse con 
la hermosa Ayesha, joven que apenas contaba nueve años, y á pesar de su 
juventud y belleza la vida de Mahoma fué hasta su muerte bastante desarre-
glada. 

Contaba ya cuarenta años de edad, cuando principió á declararse contra 
los ídolos. Con una audacia sin ejemplo y una perseverancia extraordinaria, 

llevó á cabo sus atrevidos proyectos, y sus repetidos triunfos y austera seve-
ridad lo elevaron á la alta dignidad de rey. legislador y profeta. 

A su muerte le sustituyó Abdel-Capa, que ejercía en la Meca la magistratura 
criminal; pero habiéndose casado su hija Ayesha con Mahoma, tomó el nom-
bre de Abu-Bekr, que quiere decir Padre de la virgen. 

El nuevo Califa nombrado por los seis electores, colocó al frente del ejér-
cito al valiente Yecvd, á quien dió saludables consejos de moderación y pru-
dencia. Supo reprimir las primeras sublevaciones, dejando á su muerte por 
sucesor á Omar, que vió frustradas sus esperanzas por las continuas revueltas; 
y últimamente la necesidad le hizo luchar con el representante de la familia 
Omeyva, que alcanzó el califato por medio de la intriga y de las armas. En-
tonces tomaron origen aquellos puritanos del islamismo, que defendían la 
libre elección del Jefe del Estado, que á la vez lo era también de la Religión. 



fetos partidarios del sufragio se apellidaron KharOdjks ó disidentes, los.cuales 
hicieron muchas víctimas y redujeron á vergonzosa esclavitud las mujeres y 
los hijos de sus adversarios. Vencidos en Siria, en Arabia y en Caldea los res-
tos se diseminaron por varios países y muchos pasaron á Africa, donde fueron 
bien recibidos de los Bereberes. 

Los soldados del Islam extendieron sus conquistas por la l'ers.a y la Siria, 
penetraron en las Indias y en la Tartaria, recorrieron el Egipto y se hicieron 
dueños de Ifrikiya (África), cuyos extensos territorios yacían bajo el yugo bi-

• zantino. Empero la autoridad de los Césares se había debilitado por el cisma 
de los Donatistas. por las frecuentes sublevaciones de los indígenas y por las 
excursiones de los vándalos; hasta el punto, que la raza latina acosada por 
todas partes, tuvo que encerrarse en las grandes poblaciones para ponerse al 
abrigo de sus murallas, á pesar del valor y habilidad de Belisano y de los 
ejércitos capitaneados por Salomón y Juan Troglita. 

' La Tingitania había caído en poder de los godos ya españoles, donde su 
autoridad se ejercía por las órdenes é instrucciones de la corte de Toledo, La 
Cirenaica y Trípoli fueron subyugadas por Gregorio que mur ió m u y pronto a 
manos de los árabes, quienes se hicieron dueños de Suffetula; pero conside-
rando que carecían de fuerzas para sostener sus conquistas ni mucho menos 
para apoderarse del resto del país, evacuaron la provincia, haciendo pagar a 
los naturales una contribución exorbitante. 

Veinte años habían ya trascurrido cuando se presentaron de nuevo capita-
neados por Moáwia-Ibn-Hodeidj. que se apoderó de Usilitanum (Djebila); y 
Ocba su sucesor f u n d ó la importante ciudad de Kairowán, que más tarde debía 
ser la capital del África musulmana . Llevó sus conquistas hasta el Atlas acom-
pañado en todas estas expediciones de Koceila, á quien trató con la mayor 
crueldad; empero este caudillo seguía secreta correspondencia con su tribu. 
Ocba confió demasiado en su poder, y mur ió asesinado al poco tiempo. Los 
estandartes del Califa de Damasco ondeaban victoriosos más alia de Jezzan y 

del Océano Atlántico. 
En verdad que durante mucho tiempo los árabes conquistadores libertaron 

á los bereberes del yugo afrentoso de la esclavitud. Obligados á cultivar los 
feraces terrenos de la Ifrikiya por cuenta de poderosas familias romanas , car-
gados de tributos y sin representación civil ni propiedad, arrastraban una 
vida pobre y desgraciada, llena de penalidades y siempre sujetos a la domina-
ción de los señores de la soberbia metrópoli. 

El nombre de Ifrikiya provenía del príncipe conquistador lfricos-lbn-Saih, 

de la dinastía de los T'obbas reyes del Yémen. 
Las tribus himyeríes de Ketama y Sanhaga, se convirtieron paulatma-

mente en bereberes: de suerte, que la autoridad de los árabes desapareció por 
completo. 

Y si bien los nuevos conquistadores les arrancaron las cadenas de su igno 
minia y de su envilecimiento, no fueron, por cierto, más benévolos que 
aquellos patricios, abusando del derecho de conquista, y sin tener un plan 
preconcebido Ies imponían irritantes servicios, les cargaban con fuertes exac-
ciones y les obligaban á ocupar una gran parte del tiempo en plegarias y ora-
ciones y en continuadas ceremonias, todo lo cual les forzó á ampararse de nuevo 
de sus antiguos señores. 

Reunidos y haciendo un esfuerzo supremo, pudieron lanzar á sus enemigos 
del territorio, y fundaron en Kairowán el primer imperio berebere. Su jefe • 
Koceila. que había sufrido toda suerte de persecuciones y castigos, ejerció el 
mando solos cinco años, y hasta los mismos árabes que residían en el país 
elogiaban el celo, la templanza y la justicia del emir. 

El Califa de Damasco encargó á Zoheir-Ibn-Caís vengar la muerte de Ocba, 
y con poderoso ejército derribó el trono de Koceila. El sucesor de Zoheir, lla-
mado Hassán-Ibn-en-Nomán se apoderó de la ciudad de Cartago, no sin que 
sufriera un 'descalabro de parte de la Kahena. reina aguerrida y valiente que 
gobernaba la poderosa tribu de Djerana. 

Hassán buscó al fin un refugio ¿seguro en la provincia de Trípoli, y se hizo 
fuerte mandando construir varios castillos, que aún conservan el nombre de 
Castillos de Hassán. La Kahena protegida, como cuenta la historia de los be-
reberes. por los espíritus infernales, tenía dos hijos, que por su consejo entra-
ron al servicio de los árabes, y después de haber fallecido la reina estipularon 
la paz, con la condición de suministrar un contingente de tropas, que formaba 
un cuerpo auxiliar de doce mil hombres. 

Hassán organizó el país, la administración y la paz- entre los bereberes, que 
muchos profesaban el Cristianismo ó el judaismo. 

Las- guerras intestinas habían ahuyentado á los moradores tanto de la 
Ifrikiya como del Maghreb. hasta el punto que Hassán tuviera que repoblarlas 
con extranjeros venidos de lejanas tierras. 

Muca-ben Noceir sujetó á los bereberes del Auras, conquistó la mayor 
parte de la Tingitania y se hizo dueño de toda el África, imponiendo por la 
fuerza usos, costumbres, leyes y religión. Tárik su segundo, establecióse en 
Tánger, donde se instalaron doce mil bereberes y veinte y siete mil árabes en-
cargados de enseñar el Korán. Hubo frecuentes apostasías, repetidos disgustos 
y defecciones, y bien puede asegurarse que hasta la conquista de España no 
abrazaron los bereberes con fervor el Islamismo. 

El Islamismo, pues, imperaba en África, mientras que en España andaban 
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desencadenados todos los elementos de corrupción, desenf reno é inmoral idad 
El caudil lo árabe impulsado por el conde Don Ju l i án n o t i tubeó en realizar el 
atrevido pensamiento , que tiempo hacia acariciaba su fantasía. Exper imentado 
guer rero v prudente capitán quiso antes , s igu iendo las ins t rucciones de Ca-
lifa. hacer u n a pequeña excursión , encargando la conquista de España al bé-
lico Tárik, jefe de la vanguardia del ejército islamita. . 

La casa de los Baltas era de origen visigodo, y u n a vez establecida en España 
abrazó con fervor la herejía a m a n a . De aquí resul taron luchas sangr ientas 
en t re los españoles, que desgraciadamente se prolongaron a lgunos siglos. Las 
leves que se promulgaban tendían á abogar la civilización , y las nuevas con-
quistas debi l i taron el poder real. La estirpe re inante quedó ex t inguida , el de-
recho hereditario perdido y la aristocracia r eun ida en asamblea se abrogo la 
facultad de n o m b r a r - l o s monarcas . El clero inf luyó poderosamente en este 
nuevo orden de cosas. Discordias civiles y religiosas que causaron graves 
trastornos al país se dejaron sentir , hasta la elevación de Recaredo al t rono de 
Leovigildo. Transformación debida á los sabios consejos de San Leandro y San 

Isidoro. . . . . 
Su h i j o Liuva II mur ió asesinado por Witer ico , y éste a su vez. sucumbió 

en un banque te al puña l de sus mismos amigos y secuaces. Sisebuto ocupo el 
t rono, y consigue a lgunas venta jas sobre los imper ia les , y Heraclio concedio 
la paz con la precisa condición de expulsar á los jud íos . Muerto el monarca 
ciñó la corona du ran te tres meses su h i jo Recaredo 11. 

Suinti la elevado al trono, asoció á la gobernac ión del re ino á su h i jo Rici-
mero. Este monarca desalojó: á los imperiales , y tuvo que fugarse , perdiendo 
la v ida en la emigración. Entonces proclamaron á Sisenando, que ba jo al se-
pulcro á los c inco años de reinado. Los obispos y la nobleza el igieron a Chin-
t i la , que pensó asegurarse poniendo á sus dos h i jos ba jo el amparo de la 

Iglesia. . . , 
Tulga fué depuesto por el pueblo. Chindasvinto lleno de energía repr imió 

al clero y á los magnates ; asoció á su h i jo Recesvinto. el cual c iñó la d iadema 
después de su muer te . Este monarca bajó al sepulcro hal lándose en la aldea 
de Gérticos. W a m b a se ve obligado á de ja r la esteva pa ra e m p u ñ a r el cetro, y 
cons igue señaladas victorias, empero un breva je le quila el conocimiento y le 
visten con el hábi lo de la peni tencia . Wamba m u r i ó á los siete años de este in-
fame acontecimiento, en el monaster io de Pampliega. 

Ervigio autor de tan r epugnan te atentado, fué ung ido con el óleo santo, y 
dejó la co rona á su ye rno Egica, que después de habe r repudiado á su espora, 
asoció al gobierno á su hijo Wit iza . Elevado éste al solio de Recaredo cometió 
g randes desaciertos y crueldades, pe rmi t i endo el mat r imonio á los clérigos, y . 

dando órdenes para que los j ud íos volviesen á España. A su muer te tenía tres 
hijos, l lamados Olmundo, Arlabas y Rómulo í I . 

Don .Rodrigo ayudado de sus amigos y parciales elevóse al trono. Celebró 
con la orgía el t r iunfo de sus victoriosas intr igas, y siguió una vida desarre-
glada entre placeres y festines. En medio de tamaños desórdenes se impres ionó 
de la bella Florinda, dama de la reina Egilona é h i j a del conde Don Ju l ián , 
gobernador de Ceuta y par t idar io d e Wi t iza . . 

Toledo era la fortaleza y capital de la España goda. Los h i jos de los nobles 
servían á los monarcas , que cuidaban de sus for tunas y porvenir . La ofendida 
Florinda escribió á su padre la deshonra que la agobiaba, y el Conde lleno de 
fu ro r exclamó: «Por la Religión del Mesías, que he de trastornar su reino y he 
de abr i r una fosa á sus piés.» 

Este hecho ha sido negado por m u c h o s escritores, entre ellos, el Señor Don 
Modesto de Lafuente en su erudita Historia general ríe España, d ic iendo 
«que n i n g u n o de los escritores á rabes dan á conocer semejante suceso.» 

Nos parece que este señor está equivocado; porque lo hemos visto consig-
nado en var ios autores islamitas. Al-Makkari lo refiere dos veces, y en la cró-
nica anón ima d e l s i g l o x i Ajbar Machmud, también se relata con toda clar idad, 
corroborando lo que dijo el m o n j e de. Silos. 

La honda pena del Conde ul t rajado, despertó la insaciable sed de venganza, 
y con el arzobispo Don Oppasy los hi jos de Witiza, concertaron con los árabes 
la perdición de España. 

El conde Don Ju l ián atravesó el Estrecho y se presentó en Toledo con un 
pretexto pa ra rec lamar á su h i ja . El Rey dió su permiso, no sin que dejara de 
encargar á su amada el mayor secreto. Al despedirse el Conde le dijo Don Ro-
dr igo: «Cuando vue lvas p rocura traerme a lgunos halcones de los que sueles 
regalarme, porque son las mejores aves de presa que lengo.» A lo cual con-
testó Don Ju l ián : «Por la fe del Mesías, oh Rey. que si v ivo he de traerte u n o s 
halcones como j a m á s los hayas visto.» 

El Conde pasó después á la residencia de Muza, donde celebró un pacto, es-
t ipulando ventajosas condiciones para sí y sus compañeros . Las plazas que 
tenía bajo su m a n d o fueron entregadas á los infieles. 

Los historiadores hablan de la casa de los cerrojos en Toledo, y de u n 
l ienzo groseramente pintado que encontró Don Rodrigo encerrado en un ar-
cón . (2) 

(1) La crónica árabe Ajbar Machmud, sólo designa dos hijos, Obba y Sisberto. 
(2) Nos parece muy oportuno dar á conocer á nuestros lectores, lo más importante de nuestras 

Crónicas respecto la casa de los cerrojos de la ciudad de Toledo. 
Cuenta la crónica, que en Toledo había una casa de tiempo antiguo cerrada con muchos cerrojos, 
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Durante el año d e 697 á 698 de la Era cris t iana, el califa de Damasco Al-
Walid, nombró gobernador de la I f r ik iya á Muza-ben-Nosair, creyente de los 
Benú Omeyya, v in iendo á ser esclavo de Abdo-l-Aziz ben-Meruán, h i j a de Me-

r u á n I. • „i 
Muza atravesó la Siria y el Egipto, a u m e n t a n d o en estas correr ías el 

reducido ejército qup acaudi l laba, hasta l legar á Tánger que conquis to por 

y que guardaban hombres de toda confianza para los godos, encargados de que no se abriese, pasando 
L e encargo de unos á otros. Siempre que había nuevo rey, se le presentaban estos encargados y el 
rey les daba un nuevo cerrojo que colocaban en ln puerta sin quitar el del antecesor Cuando fue p o-
d i d o Don Rodrigo, que era hombre investigador, despierto é inteligente, se le presentaron los 
guardas para que les diese el cerrojo de costumbre, y él les dijo que no pensaba hacer tal cosa, smo 
ver lo que habia dentro de la casa, estando firmemente resuelto á abrirla. Trataron de disuad.rle, ma-
nifestándole que ninguno délos reyes anteriores se había atrevido á hacerlo; mas el monarca a n ha-
cerles caso, se dirigió á la casa. Esto causó gran pesar al pueblo, y los magnates le suplicaron hum.1-
demente que desistiese; empero él, creyendo que iba & encontrar allí riquezas, no accedió a sus ruegos. 
Rompió los cerrojos, y encontró la caía vacía, sin más que una caja con un cerrojo que mandó abrir, 
creyendo que las preciosidades contenidas en ella habían de satisfacerle; pero la caja tamb.én esteba 
vacía, sin contener más que un rollo de pergamino, en que estaban pintados los árabes con sus tur-
bantes en la cabeza, montados en sus caballos de pura raza árabe, armados de espadas y arcos, con 
sus banderas en las lanzas, en cuya parte superior había un letrero con caracteres cristianos, que lúe 
leído y decía asi: «Cuando los cerrojos de ésta sean rotos, y se abra esta arca, y aparezcan las figuras 
que contiene, los que están pintados en este rollo entrarán en España; la conquistarán y remaran en 
ella » Entristeció esto á Rodrigo, que se arrepintió de lo hecho, siendo grande su pesar y el del pue-
blo por este suceso. Mandó que se volviesen á colocar los cerrojos, y que las guardias siguiesen como 
antes aplicándose á la gobernación del Reino y olvidando aquel aviso. (Al-Makkan). 

Rodrigo de Toledo acerca de este suceso, dice: «Erat antera tune temporis Toleti palatium a mul-
torum Regum temporibus semper clausura, et seris pluribus obseratum. Hoc fecit Rex Rodencus con-
tra voluntatem omnium aperiri... sed qumn aperuit praeter imam arcam repositam mh.l mvemt, qua 
aporta reperit quemdam pannum, in quo latinis litteris erat scriptum: Quod quum contmgereret seras 
frangí; arcemat que palatium operiri , et videri quae inibi liabebant, gentes ejus effigiei quae in eo 
panno erant depictae Hispaniam invaderent et suo dominio subjugarent... Erant antera m panno de-
pictae facies, ut vultus, dispositio et habitas Arabum adbuc monstrat, qui sua capita tegunt vittis 
sedentes in equis habentes vestes diversis coloribus variegatos tenentes gladios et ballistas et ve-

X,i Y en la Crónica general se le«: «E torna agora aquí la hestoria a contar, e dize que en la cibdad 
de Toledo auie un palacio, que estaua siempre cerrado tiempo auie ya de muchos reyes. e tema mu-
chas cerraduras. E el rey Rodrigo fizol abrir... e non fallaron en él ninguna cosa, sy non un arca 
otrosy cerrada, e el mandola aurír, e non fallaron en ella sinon un paño pintado que estauau en él 
escriptas letras latinas, que dezien asy: -Quando auiertaS estas cerraduras serán queuradas, e el pa-
lacio e el arca serán auiertos, c los que y yacen lo fueren a ver. gentes de tal manera como en el paño 
están pintados entrarán en España, e la conquerirán: e serán ende señores. E el rey quando aquello 
víó pesóle mucho... e en aquel paño estauan pintados ornes de caras e de pares^er, e de manera, e de 
manera, e de vestidos, así como agora andan los Alaraues, e tenían las cauezas cuuiertas con tocas, e 
estauan cauatleros en sus cauallos e los vestidos de muchos colores, e tenían en las manos espadas, e 
señas e los pendones aleados.» De Sebos Eisjmicxs. Cap. XVII. 

fuerza de armas. Aquí estableció el centro d e las operaciones mil i tares que 

medi taba . 
Autorizado por el Califa, después del convenio celebrado con el Conde de 

explorar el país, m a n d a n d o á las costas occidentales de Andalucía u n a pe-
queña co lumna á las órdenes de Tárik su liberto, l lamado ent re ellos Abul-Zora. 
La co lumna expedicionaria constaba de cuatrocientos soldados, entre los que 
había cien j ine tes : pasaron el Estrecho en cuatro barcas y desembarcaron en 
el Ardalos ó isla verde, que desde entonces tomó el nombre de Tarifa ó Djezi-
ra-Tarit. Tropas eran aquellas l igeras y aguer r idas , que recorr ieron sin en-
contrar obstáculo a lguno las ricas comarcas occidentales de Andalucía, regre-
sando á sus cuarteles sin haber exper imentado la m á s insignif icante pérdida, 
cargadas de ricos despojos y a b u n d a n t e bot ín . 

El entus iasmo de los árabes y en part icular el de los bereberes que habían 
abrazado el is lamismo al ver regresar á sus compañeros fué indescriptible. 
Habían recorr ido una comarca impor tan te por su feracidad, por la bondad del 
clima y por el dulce y apacible trato de los moradores . Por todas partes brota-
ban los e lementos de r iqueza y bienestar , corroborando de este modo cuanto 
había dicho el fement ido conde en su entrevista con el caudil lo m u s u l m á n . 
Desde luego se creyó que la conquis ta de España sería cosa fácil y segura , sin 
g randes sacrificios y de glorioso porveni r ; tanto m á s cuan to que la traición de 
Don Jul ián había puesto en poder de la media luna impor tan tes plazas fronte-
rizas, castillos y m u c h o s pun tos estratégicos, que eran las puer tas na tura les 
por donde debían pene t ra r los enemigos . 

El éxito venturoso , pues, de la p r imera correr ía an imó á Muza, y resolvió 
cou la mayor p r e m u r a m a n d a r á Tárik al frente de siete mil mus l imes , casi 
todos berber iscos y l ibertos, haciendo m u c h o s viajes con las cuatro barcas, y 
r e u n i é n d o s e al abr igo de un monte m u y fuer te , que desde entonces tomó el 
n o m b r e ele Djebel-Tarec ó mon taña de Tarec, hoy el Peñón de Gibraltar. Nom-
bre que el a l -mohade Abd-el-Mumén cambió por el de Djebel-el-Feth ó Monte 
Victoria, y también Montaña de la entrada; j u n t o á la cual m a n d ó edificar 
u n a ciudad, Gibraltar. Aquellas nuevas denominaciones pronto se olvidaron 
pa ra adqui r i r la pr imit iva. 

Llamado Don Bodrigo precipi tadamente dejó el sitio de Pamplona, r eun iendo 
todas sus fuerzas para m a r c h a r sobre el enemigo. Tárik pidió con u rgenc ia re-
fuerzos y part icipó á la vez la toma de Algeciras y del lago de J anda . Muza 
envióle c inco mil hombres , de suerte, que el ejército de Tárik constaba de 
doce mil m u s u l m a n e s , y además la gente del país que acaudil laba el conde 
Don Ju l i án . 

Los dos ejércitos enemigos se encon t ra ron á orillas del Guadi-Becca, cerca 



del lago de Janda en la cora de Sidonia. Varios días pasan en pequeñas esca-
ramuzas, hasta que la batalla se hace general. El choque es terrible y horro-
roso, todos pelean con furor y entusiasmo, la tierra tiembla á los golpes de los 
guerreros y el aire resuena con el ruido de los alambores y añafiles y con los 
estrepitosos gritos de los combatientes. Cien mil soldados capitaneados por 
Don Rodrigo, á c u v o frente milita la flor de la nobleza goda, defienden la inte-
gridad de la patria, la nacionalidad, la religión, las costumbres, las familias y 
la hacienda, amenazado por doce mil musl imes y seis mil españoles, bajo las 
órdenes del conde traidor. Tres días de sangrienta lucha y horrible matanza, 
no fueron bastantes para terminar aquella atroz carnicería. 

Giberto hi jo de Witiza mandaba el ala derecha, y Obba su hermano la 
izquierda; el centro estaba á las órdenes del monarca. Los príncipes desleales 
con su tío el arzobispo Don Oppas tuvieron una conferencia previa y di jeron: 
«Este hijo de la mala mujer , se ha hecho dueño de nuestro reino sin ser de 
estirpe real, antes bien uno de nuestros inferiores; aquella gente no pretende 
establecerse en nuestro país; lo único que desea es ganar botín: conseguido 
esto, se marcharán y nos dejarán. Emprendamos la fuga en el momento de la 
pelea, y el hijo de la mala mujer será derrotado. En esto quedaron conveni-
dos.» Después pasaron al campo enemigo para conferenciar con el caudillo. 

La pelea arreciaba en los últimos días; los árabes comenzaron á perder su 
brioso empuje y Tárik recorría las filas, y lleno de bélico entusiasmo.y ciego 
de furor se lanzaba en lo más comprometido de la pelea. Allí hirió á Don Ro-
drigo, que montado en su caballo de batalla hacía esfuerzos sobrehumanos 
para sostener el valor de los godos. Los hijos de Witiza y su tío, abandonaron 
traidoramente las banderas y se pasaron al campo enemigo. La mortandad fué 
inmensa, el campo se vió cubierto de cadáveres y moribundos, y la victoria se 
decidió por los enemigos de la cristiandad. La categoría de los godos se distin-
guió por las sortijas que llevaban. 

Nunca hemos admitido que Don Rodrigo, monarca godo, hubiese peleado, 
como dicen ciertos autores, montado en el regio carro incrustado de marfil y 
oro y llevando la corona y manto de púrpura , según una estampa que posee-
mos". Así como somos de opinión, que anduvo imprudente al confiar las dos 
alas del ejército á sus más encarnizados enemigos. 

El viernes veinte y seis de julio de 711, acabó la monarquía goda en los 
campos que riega el Barbate. Aquel trono que radiante y esplendoroso había 
extendido el vuelo bajo las diademas de Ataúlfo, Recaredo y Wamba, sucumbe 
al soplo del furioso huracán venido de los desiertos de la Arabia... Es que la 
inmoralidad de los principes mina los tronos, la anarquía de los pueblos los 
debilita y la traición de los magnates los derriba, 

Se ha dicho también que Don Itodrigo después de la derrota se apartó del 
mundo, muriendo en un sitio agreste cerca de Viseo en Portugal. En las cróni-
cas árabes se asegura, que los muslimes hallaron el caballo tordo que montaba, 
atascado en un barrizal, con la silla cubierta de brocado de oro, guarnecida de 
rubíes y esmeraldas, y el manto tejido con oro y bordado de perlas y rubíes. El 
cristiano que montaba este caballo, añaden, había caído con él, y al sacar el 
pié quedóse en el fango un botín de extraordinaria riqueza. 

Sentiríamos, en verdad, que se nos tachara de minuciosos, nunca de in-
oportunos, si damos á estos apuntes de la historia patria, demasiada extensión. 

I l a f a l l a d e ( ¿ u a d í - B e r c a ; l l a m a d a d e b u a d a l e t e j . 

Rogamos á nuestros lectores su benevolencia, si acaso consideran que nos 
hemos extralimitado. Hemos querido explicar, si bien muy á la ligera, un 
punto importante de nuestra historia, algo confuso y algunas veces en abierta 
contradicción en los autores clásicos. 

El vencedor de Don Rodrigo premió á sus soldados, y sin perder tiempo di-
rigióse sobre Écija, clonde dió una segunda batalla. 

Los árabes vencedores se detuvieron en un abundante manantial , que tomó 
el nombre de Fuente de Tárik, En Algeciras u n a anciana prisionera predijo al 
guerrero su gloria y su fortuna, y al dormirse vió al Profeta acompañado de 
los cuatro primeros califas. 



Tárik se dirigió por Sevilla á Toledo, pasando por Jaén y siguiendo hasta 
Guadalajara; dobló el desfiladero del Guadarrama y llegó á Almeira. Allí se 
dice que encontró la célebre mesa de Salomón con trescientos sesenta y cinco 
piés, y cuajada de piedras preciosas. 

Ebn Hayván asegura, que esta joya servía de atril en la Iglesia mayor d e To-
ledo en las*grandes solemnidades. Era la mesa, de oro macizo, incrustada de 
perlas, rubíes y esmeraldas, producto de donaciones de los ricos y opulentos 
magnates. Ibn-Abd-el-Hakén quiere, que se encontrara en Narbona. Tárik re-
trocedió y vino á situarse en Toledo, no sin que antes hubiese conservado cui-
dadosamente un pié de la histórica mesa; había llegado en su excursión hasta 
la región que baña el Ebro. 

Moquits (Mugueyts) con otra columna se dirigió á Córdoba (Córloba). donde 
degolló á los cristianos refugiados en la Iglesia de San Acisclo. La Kora de 
Rayya y la de Al-Bíra se entregaron, y al posesionarse de Granada obligaron á 
los judíos á. establecerse en u n barrio aparte. Los movimientos del ejército de 
Tárik fueron aconsejados por el conde Don Jul ián. 

Los hijos de Witiza recibieron del Califa de Damasco las recompensas esti-
puladas. Los descendientes del Conde fueron también distinguidos de los 
musulmanes durante dos siglos, y el último llamado Abul Soleimán Ayub, 
cultivó la ciencia de las tradiciones, mur i endo en el año 937 de la Era 
cristiana. 

Muza, envidioso de las glorias de Tárik, pasó á España al frente de diez y 
ocho mil soldados. Y variando de dirección tomó el Condado de Niebla, Me-
dina Sidonia, Carmona y Sevilla. Rindióse Mérida creyendo que era el Profeta, 
v marchó enseguida hacia Toledo. Sálele Tárik á recibirle, y sufre de su jefe 
un latigazo en la cabeza. Desde entonces comienza el encono entre los musli-
mes; unos conservan el nombre de árabes, y otros se l laman africanos. Esta 
división fué fatal para su porvenir ; Tárik, aun que de origen persa , era 
africano. 

Muza pidió el botín y reclamó la célebre mesa, que Tárik presentó faltán-
dole un pié y asegurando que de aquella manera la había encontrado. El Wa-
cir hizo que se construyera otro de oro macizo. 

Desde la división de los dos caudillos, re inaba entre los musu lmanes una 
enemistad sorda y concentrada; porque los africanos animados por un espíritu 
de independencia creyéronse lastimados y humillados en la persona de Tárik, 
que había nacido entre los Zenetes clcl Maghreb. Los árabes engreídos con su 
autoridad, impulsados por las pasiones y ejerciendo siempre una presión incon-
veniente contra sus compañeros, les hacían suf r i r un yugo insoportable y 
basta deshonroso. 

El intrépido y denodado Teodomiro con un puñado de valientes, quiso 
oponerse á la marcha triunfante del ejército que capitaneaba Tárik. y en los 
campos de Ubeda hizo prodigios de valor, procurando fatigar á los árabes con 
escaramuzas continuadas, levantando el espíritu abatido del país y sosteniendo 
la lucha, siquiera fuese para conservar algún resto de la honra mancillada. 
La Sierra Segura era para el caudillo, español un refugio seguro é inexpugna-
ble, y allí aislado, sin socorro alguno y no contando con otros auxilios que su 
actividad, su genio y sus mermadas fuerzas, sostenía con fe inquebrantable la 
independencia de la patria contra el furioso vendaba] venido de los arenales de 
la Arabia. 

Teodomiro á pesar de sus repetidos 'contratiempos sostuvo lleno de santo 
entusiasmo el levantamiento de los cristianos en toda aquella comarca y en 
tierras de Baza, Guadix y Almería. Perseguido por los musl imes sin descanso, 
acosado por todas parles por fuerzas considerables capitaneadas por el hábil y 
político Abdalazíz (Abdo-l-Aziz ben Muca) hijo de Muza se vió obligado á ence-
rrarse en Orihuela, no sin que antes perdiera la batalla de Lorca. Allí por me-
dio de un ardid guerrero supo intimidar á los vencedores y celebró un venta-
joso tratado, que se llama tratado de Orihuela (1). 

Abdalazíz había venido á España con tropas de refresco. Joven, valiente y 
de gran capacidad, venció á Sevilla, donde asesinaron á muchos cristianos, 
derrotó á Teodomiro, considerándole no obstante como un hábil y astuto 
guerrero. El árabe continuó después pacificando las comarcas de Segura y 
Guadix, pasó por Granada, Antequera y Málaga, y por todas partes estableció 
la paz. no sin que pactase con el caudillo cristiano. 

Tárik había recuperado el mando de orden del Califa, y reconciliado en apa-
riencia con Muza, marcharon las dos huestes reunidas y rindieron á Zaragoza. 

(1) El tratado de Orihuela, documento bastante raro que nos dió á conocer el señor Casiri, sacado 
de la crónica de Dholb, dice asi: 

«En el nombre de Dios clemente y misericordioso: rescripto de Abdalazíz. hijo de Muza, á Teodo-
miro hijo de los Godos: séale otorgada la paz, y sea su Profeta . á saber: que no se le hará guerra á 
los suyos: que no se les desposeerá ni alejará de su rey no: que los fieles no matarán, ni cautivarán, ni 
separarán de los cristianos sus hijos ni sus mujeres, ni les harán violencia en lo que toca á áu religión: 
que no se les incendiarán sus iglesias, sin más obligaciones por su parte que las aquí pactadas. Queda 
convenido que Teodomiro ejercerá pacificamenle su poder en las siete ciudades siguientes: Orihuela, 
Valencia, Alicante, Muía. Biscaret, Aspis y Lorca: que él no tomará las nuestras ni socorrerá, ni dará 
asilo á nuestros enemigos, ni nos ocultará sus proyectos: que él y los suyos pagarán por cabeza cada 
año un dinero de oro, cuatro medidas de trigo, cuatro de cebada, cuatro de vino, cuatro de vinagre, 
cuatro de miel y cuatro de aceite: los esclavos y campesinos pagarán la mitad. Fecha el 4 de redjeb 
del año í>4 de la liejida (5 de abril de 713). Firman el rescripto presente, Otmán ben Abi-Abdal, Habí 
ben Obuda. Edrisbén Maicera y Abul Casin-el Mozell. 



Empero separados de nuevo, Muza adelantó hacia el país de los Francos^ 
aniquilando á los pueblos y haciéndoles experimentar toda suerte de vejacio-
nes. Mientras tanto Tárik marchaba hacia Valencia, siendo más político y hu-
mano. y se detuvo en Denia. Sin embargo, llamados con reiterada insistencia 
por el Califa, emprendieron su largo y penoso viaje, llevando muchos tesoros 
y treinta mil prisioneros. 

Las glorias de Muza y Tárik como conquistadores de España son incontes-
tables. En menos de dos años se hicieron dueños de un país, que los romanos 
necesitaron repetidos siglos; en verdad que las circunstancias no eran las 
mismas. 

Abdalaziz fué nombrado walí y estableció el Diván en Sevilla. Arrastrado 
por los encantos de Egilona ó ümm-Asiin, reina viuda de Don Rodrigo, la hizo 
su esposa. 

El califa Suleimán castigó á Muza, y mandó asesinar á sus hijos. Mas el 
infortunado caudillo al presentarle las cabezas las reconoció todas, y lleno de 
indignación invocó al cielo contra los infames asesinos de sus valientes hijos. 
Pobre y agobiado por las ingratitudes, mur ió en Wadil-Cora su patria..: ¡Qué 
así suelen recompensar los reyes los grandes servicios de sus caudillos! 

Después de estos acontecimientos la España musulmana se vió sujeta á la 
ambición de sus walíes, á sus constantes rivalidades y frecuentes intrigas, lle-
gando hasta el número de veintiuno desde Ayub-ben-Habib el Gamí hasta 
Yocuf ben Abderrahmán el Fehrí , cuyas tendencias fueron declararse inde-
pendiente. Empero la presencia de Abderrahmán ben Moáwiva (Abdó-r-Bah-
mén ben Moáwiva ben Hixem), que la Providencia había reservado para 
sus altos fines, vino á trastornar por completo los ambiciosos proyectos de 
Yocuf 

Ahora sé nos permitirá preguntar: ¿Quién fué Mahoma? ¿Cuáles eran los 
fundamentos de su secta? ¿Qué ilustración tenían sus sectarios en la ferviente 
época de las mayores conquistas? ¿Qué conflictos hubo durante la preponde-
rancia del islamismo entre la ciencia y la Religión católica? 

Si oímos al señor Drapcr y todos los que han levantado su bandera contra 
el Catolicismo, Mahoma fué un dechado de virtudes, un modelo perfecto de 
caridad y filantropía. 

Educado, dicen, en el convento de Bosrah, donde se profesaba, la secta nes-
toriana por el monje Bahirad, cuando apenas contaba doce años, era el niño 
converso un prodigio de inteligencia, y tenia ardientes deseos de instruirse, 
sobre lodo, en materias religiosas. Allí, parece, que concibió un odio inextin-
guible á las prácticas idolátricas de Oriente, y habló de Jesús, no como hijo de 

Dios, sino como Hijo de María; doctrina que defendían los nestorianos. Allí 
también adquirió las nociones científicas de la escuela aristotélica, que era la 
de sus maestros: quienes tenían á gloria ser los representantes de la ciencia de 
Aristóteles. 

Había alcanzado ya la edad de la independencia, como asegura el señor 
Draper siguiendo á otros historiadores, cuando hizo varias expediciones á Si 
ria. y por su inteligencia y probidad mereció la confianza de una viuda rica 
de la Mecca llamada Khadidjah. la cual puso á su cuidado todos los negocios. 
Impresionada de su persona encargó á un esclavo le manifestase los deseos de 
casarse con él. Veinticuatro años estuvo casado y fué un modelo de esposos; 
hasta el punto, dice Draper, que en un país donde la poligamia estaba permi-
tida, jamás la afligió con otra rival. Su segunda mu je r Avesha, una de las 
beldades más sobresalientes de la Arabia, le decía un día: o No era ella vieja? 
¿Y Dios 110 os ha dado en mí otra esposa mejor en su lugar?—«Nó, en ver-
dad,» exclamó Mahoma, y con una esplosión de honrado reconocimiento, 
según Draper, uno de sus admiradores, añadió: « No hubo jamás otra mejor. 
Ha creído en mí cuando los hombres me despreciaban, ha venido á mí 
cuando yo era pobre y estaba perseguido por la gente. . . » ¡Mahoma era pobre 
y Khadidjah rica! Es posible que temiese disgustarla para 110 volver á su pri-
mer estado de pobreza. 

Se ha dicho que Mahoma. siguiendo el ejemplo de los anacoretas cristia-
nos. se retiró á la gruta del monte Hirali para entregarse á la meditación y 
al rezo. Allí examinó con toda su inteligencia los dogmas de la cristiandad 
asiática, y vió si dentro de su conciencia podía aceptarlos no incurriendo en 
blasfemia. 

En aquellas reflexiones solitarias en el fondo de la gruta, llegó á deducir, 
según cuentan sus biógrafos, que sólo resaltaba á su vista con toda pureza el 
principio de la unidad de Dios. 

Tuvo alucinaciones, éxtasis, ensueños y fué trasportado, como dicen sus 
admiradores, por Gabriel á las regiones empíreas de los cielos, atravesando 
seis de los siete de que consta, y todo su sér se estremeció cuando las manos 
del Señor le tocaron el pecho y el hombro. Esto provenía del hecho conocido 
ya de los médicos, recuerda Draper, sobre el ayuno; esto es, que si el ayuno 
se prolonga y se une á la excitación celebrai, hay alucinaciones, etc. Opinión 
del profesor de Nueva-York respecto á Mahoma. que venimos extractando de 
su Historia de ios conflictos entre la Relif/ión y la ciencia, 

Mahoma fué arrojado de la Mecca y se refugió en Medina. Pasados seis años 
de predicación había reunido unas mil quinientas personas ; pero en las bata-
llas ó escaramuzas de Bedr, Ohod y de las Naciones, descubrió y dió á conocer 
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el humanitario principio de que el mejor de lodos los argumentos y el que 
más convence es la espada. Luégo se asegura que decía con elocuencia orien-
tal: Se encontrará el Paraíso a la sombra de las espadas cruzadas. 

En una serie de operaciones militares bien dirigidas, (entiéndase que habla 
el señor Draper) venció á los adversarios; la idolatría de la Arabia quedó des-
truida, el dogma fundamental de la doctrina proclamado y el apostolado de 
Mahoma umversalmente reconocido... Y después de algunos detalles acerca la 
muerte del Profeta, pregunta ó desea saber el señor Draper: ¿Hablaremos, 
pues, sin respeto de semejante hombre? Sus preceptos, dice, son hoy la guía 
religiosa de una tercera parte de la raza humana,» etc. 

Esto ha escrito en el libro antes citado, el entusiasta defensor de los musul-
manes, señor J . W. Draper. 

Veamos ahora lo que otro historiador de gran crédito (el señor César Cantú) 
ha dicho respecto al fundador del islamismo. 

Mahoma perdió á sus padres siendo aún m u y niño,, y al morir el abuelo 
Abdol Motalleb á cuyo cargo estaba, quedó recomendado á su tio Abu Taleb, 
que se le consideraba como jefe de los Coreiscíes (Coraix). 

Dedicado al comercio hizo con Taleb varios viajes á Siria, y en uno de ellos 
conoció en el monasterio de Bosrah al monje nestoriano Bahira, que quedó 
prendado de los juicios y respuestas del joven adolescente. Entrado ya mas en 
años peleó contra los Quenanies y los Avezcníes, y tanto en las conversaciones 
con los principales, como en la manera de resolver cierta cuestión suscitada 
por las tribus sobre la colocación de la piedra negra en la nueva Kaaba de la 
Mecca, aumentó la consideración de los magnates hacia su persona. 

Era por su figura simpático, de vasta memor ia , recto juicio y hablaba el 
dialecto con pureza y propiedad. 

Su educación, á pesar de estas dotes, había sido descuidada, porque no sa-
bía leer ni escribir. 

¡Cosa extraña, decimos nosotros, habiéndose educado en el colegio nesto-
riano de Bosrah! 

A los 2") años casóse con la viuda Khadidjah que tenía 40. Desde entonces 
gozó de mayores comodidades, y de una posición aventajada por las riquezas 
que la viuda poseía. 

Aficionado á cuestiones dogmáticas y preocupado con meditaciones religio-
sas. solía retirarse en los meses de Ramadán á la caverna de l lera para fortifi-
car su espíritu en la soledad. Allí adquirió el antagonismo contra la idolatría, 
que fué la pesadilla de toda su vida; y probablemente bullió por su ardiente 
imaginación la idea de reducir las diferentes creencias á una sola. En este es-
tado pasó quince años, y, tal vez, habiéndose arraigado en su conciencia la 

presunción de que él sólo estaba destinado á reformar el mundo, y era un 
profeta enviado al pueblo negro y al pueblo rojo para abolir por medio de 
su religión todas las religiones anteriores, resolviese comenzar sus predi-
caciones. 

Contaba ya 40 años cuando se le apareció, mientras oraba, el ángel Gabriel; 
refirió la visión á su esposa añadiendo, que le había designado como apóstol 
del Señor. Varea, sacerdote cristiano, declaró á Mahoma profeta de los árabes. 

Sus primeros prosélitos fueron Alí su primo, Said su esclavo y Abu Bekr 
uno de los diez magistrados ele la Mecca. 

Cuando empezó sus predicaciones encontró fuerte resistencia en los Coreis-
cíes, hasta el punto que Omar salió en su contra; pero en el camino cambió de 
creencias y se declaró uno de los más entusiastas musulmanes. En estas pre-
dicaciones daba á conocer algunos capítulos que Gabriel traía del cielo, y fue-
ron después el fundamento del Koran. 

Los habitantes de la Mecca le eran desafectos, y acompañado de sus cre-
yentes, cuyo número era de 83 hombres y 18 mujeres con algunos niños, se 
fugaron á la Abisinia. Poco después murió Abu Taleb, y luégo la esposa del 
Profeta. 

El ángel Gabriel seguía hablando á Mahoma, que recibió á los doce envia-
dos de Yatreb, ciudad rica donde encontraron buena acogida sus doctrinas; y 
después de haberles dado sus instrucciones, quedóse en la Mecca acompañado 
de Alí y Abu Bekr. Los Coreiscíes resolvieron matarle, pero supo burlar sus 
planes y se ocultó en una de las cavernas de Tur. Pasado el peligro el Profeta 
con Abu Bekr marcharon á Yatreb, donde le recibieron con gran alborozo. Ma-
homa iba montado en una camella. En esta ciudad puso el centro de la nueva 
secta, y por ello se llamó Ciudad del Profeta. Este acontecimiento forma la 
primera era de los musulmanes, y corresponde al 20 de julio de 622. 

Desde este momento comienza el Profeta á imponer sus creencias por medio 
de la fuerza. 

Alí casóse con su hija Fatima, y la hija de Abu Bekr, Ayesha. que sólo te-
nía nueve años, con Mahoma, que ya alcanzaba ;>4. 

En esta época organizó el culto, ordenó el ayuno en el mes de Ramadán y 
señaló las oraciones. 

Sus correrías comenzaron por la rapiña, que ejercía sobre las caravanas 
que se dirigían á la Siria; su frase favorita fué siempre: La espada es la llave 
del paraíso. 

Derrotó á Abu Sofián su enemigo personal, que con los suyos protegía una 
rica caravana, y los catorce musl imes secuaces de Mahoma que perecieron, 
más que ladrones se les consideró los primeros márt ires del islamismo. En 



Okod perdió la batalla, pero como Gabriel envió desde el cielo su palabra, 
pudo sujetar á los creyentes, que empezaban á dudar del apostolado. 

Una vez subyugadas las tribus que confinaban con la Siria, sobre las que 
consiguió algunas victorias obedeciendo siempre los mandatos de Gabriel, se 
propuso exterminar á los judíos Koraidíes, que fueron aniquilados y destruí-
dos de su orden por Saad. Al repartir las esclavas se reservó para sí la más 
hermosa. Cuando dominó las tribus de la Arabia, la hija del jefe de los Mosta-
lequíes, llamada Djawira, vino á aumentar el número de las mujeres de Maho-
ma; esta guerra se llamó de las melones. 

Los Coreiscíes lejos de sostenerse en la Mecca, oyeron el relato de uno de 
sus enviados y se pusieron de acuerdo con el Profeta. Sus partidarios que an-
siaban el saqueo de la gran c iudad, viendo frustradas sus esperanzas comen-
zaron á murmurar , dando señales de descontento. Para tenerlos propicios 
dirigióles contra los judíos de Kaibar, donde saciaron la secl de sangre y botín. 
Muerto el caudillo en la refriega, Mahoma se casó con la viuda. 

El estandarte del islamismo llegaba ondeante hasta el Yemen, y victorioso 
se extendía por aquellas dilatadas comarcas. Entonces el Profeta creyó llegada 
1a. hora de presentarse como jefe, y escribió á los príncipes; algunos le des-
preciaron, otros le mandaron presentes y los más abrazaron la nueva secta. La 
muerte violenta de uno de sus embajadores ocasionó á la Grecia u n a lucha de 
siglos, durante la cual en una sola batalla murieron cien mil rumos ó ru-
manos. 

Mahoma se consideraba en el apogeo del poder, y emprendió la peregrina-
ción á la Mecca con todas las ceremonias de su culto. Excitado por las grandes 
riquezas que encerraba la populosa ciudad, atacó con los suyos la Kaaba para 
lanzar á los Coreiscíes allí refugiados, derribar los 360 ídolos y recoger todos 
los tesoros. Y si bien uno de los preceptos de su ley, emanada, como decía, del 
cielo, prohibe derramar sangre en lugar sagrado; dijo, que otra ley revelada 
también, levantaba aquella prohibición, y fueron inmoladas varias víctimas. En 
la colina Al-Safa recibió del pueblo el juramento de- reconocerle como Señor 
temporal y espiritual, y terminadas las ceremonias exclamó: ¡Dios es grande! 

Muchas tribus le mandaron embajadores, y resolvió hacer la guerra á una 
liga de árabes y griegos, para cuyo objeto reunió un ejército de diez mil jine-
tes y veinte mil infantes. Y para conservar el entusiasmo bélico entre los 
suyos, ordenó u n a peregrinación á la Mecca dirigida por Abu üekr. Entonces 
recitó el capítulo de la Conversión, que según decía, le había sido revelado 
poco antes. Es un resumen de los hechos principales y del derecho público. 

En febrero de 632 emprendió otra peregrinación dirigida por sí, en la que 
le acompañaron noventa mil creyentes, hizo los sacrificios, reformó el calen-

dario y de vuelta á Medina se vió acometido de u n a fiebre intensa que duró 
quince dias, pasados los cuales murió con la mayor resignación en brazos de 
su esposa Ayesha. Tenía Mahoma 63 años, había profetizado durante 23 y do-
minado 10... 

Ahora bien: hemos presentado á Mahoma tal cual lo retrata la historia, sin 
pasión ni tendencia alguna; y si examinamos las dos copias veremos que es-
tán sacadas del mismo original, aun cuando en el fondo presenten diferencias 
importantes. En la primera se pretende levantarlo, enaltecerlo, equipararlo al 
justo y buscar un tipo de virtud, que al santificar su falsa doctrina, deprima 
aquella que fué comunicada por el Dios-IIijo. 

Mahoma debió, en verdad, poseer una capacidad intelectual superior, cla-
ridad de juicio y valor temerario. Sin embargo, sus alucinaciones eran dema-
siado frecuentes, y esto las coloca en la categoría de supercherías: y como en 
ellas suponía que le inspiraba Gabriel, de aquí el descrédito que después han 
tenido entre los hombres instruidos é imparciales. Se nota con frecuencia 
marcadas contradicciones, que en sentir del crítico le quitan una gran parte 
de su valor religioso. 

Muchas veces daba á conocer estas fingidas revelaciones divinas para san-
cionar sus desórdenes y profanaciones. En todos los preceptos sagrados sólo 
admite cuatro esposas, y no obstante tuvo á la vez hasta quince. Esta profana-
ción la autorizó fingiendo una revelación celeste, que permitía casarse con 
la mu je r ajena. Además de las indicadas quince esposas, tenía Mahoma once 
concubinas. De estos desórdenes, de estas inmoralidades se han historiado 
escenas escandalosas, m u y poco edificantes para aquel que pretende pasar á la 
posteridad por modelo perfecto de virtud y religiosidad. De aquí resultó, que 
el Korán se aumentara con un nuevo capítulo producto do otra revelación, 
en virtud de la cual se permite á los musulmanes faltar á sus juramentos. 

Para cohonestar el repudio de Afsa, hija de Ornar, á quien guardaba consi-
deración y respeto, tuvo otra alucinación. en la que se presentó Gabriel y le 
dijo que para recompensar los ayunos y la piedad, de ta esposa repudiada, 
podía admitirla en su lecho... Seguir paso á paso la vida de Mahoma, estudiar 
sus pormenores, analizar los hechos para deducir consecuencias legitimas 
dentro de la verdad y del recto criterio, se resiste á la moral y la decencia. Sin 
esfuerzo alguno se puede considerar á Mahoma como un fanático visionario, 
audaz y atrevido en medio de pueblos incivilizados, capitaneando primero una 
cuadrilla de bandoleros y luégo un ejército de fanáticos, atraídos con la espe-
ranza del robo y el botín. 

La presencia del islamismo entre aquel cúmulo de herejías y controversias 
suscitadas por los falsos cristianos, era natural y hasta legítima. De lodos mu-



dos, Mahoma se ha considerado, en medio de sus desórdenes, como un hombre 

superior á su época que supo reunir aquellas razas dispersas para formar una 

nación guerrera y conquistadora. 

Abu Bekr llevó sus predicaciones á la Arabia, reunió un poderoso ejército 
atraído por la esperanza del robo, á cuyo frente puso al valiente Yezid ben 
Abi Sofián, que extendió sus conquistas por Grecia y Persia. Las ciudades de 
Tadmor, Haurán, Bosrah, Emesa, Damasco y Balbic sufrieron el terrible azote 
de aquellos fanáticos. 

Habiendo fallecido Abu Bekr eligieron á Ornar ben Alchitab, que continuó 
la conquista por Siria y Egipto. 

Á la muerte de este califa le sustituyó Otmán ben Afán, el cual mandó á los 
caudillos á la conquista de Africa: fué asesinado por unos conspiradores. Luégo 
siguieron otros jefes con el nombre de Califas, que tuvieron distinta suerte, 
hasta la lucha sangrienta entre Omoyvas y Abbasyes. Los caudillos que gue-
rrearon en Africa fueron diferentes, y entre ellos merece particular mención 
Muca ben Nosair, que conquistó á España. 

Comparar ahora como el islamismo hizo sus prosélitos con las conquistas 
de la cristiandad, parece ridículo y hasta absurdo; pero para aquellos que no 
temen enaltecer al Profeta divinizando al Korán, á pesar de lo que enseña la 
historia, nos permitiremos algunas ligeras reflexiones. 

Mahoma predicaba contra la idolatría, y nadie fué más idólatra que él y sus 
sectarios. La Sumía nos dispensa entrar en detalles. Convencía á los pueblos y 
patentizaba la veracidad de sus predicaciones por medio de la conquista, que 
traía en pos ele sí el robo, el estupro, el asesinato, el incendio y la esclavitud; 
es decir, todas las calamidades imaginables. El Cristianismo rechaza tamañas 
barbaridades, y sólo la persuasión, la caridad, el amor recíproco, la confrater-
nidad fueron y son las armas que esgrime. Los ídolos cayeron por sí mismos 
sin que jamás fuese necesario para derribarlos la matanza ni la desolación. El 
mahometismo es carnal y asqueroso, el Omnipotente, para él, un Dios antro-
pomorfo, y todas sus tendencias y aspiraciones durante su desenvolvimiento, 
la persecución y la muerte de los cristianos. Tantas conquistas, tantas batallas, 
tanta destrucción y muerte, encontraron un Carlos Martell y un Pelayo; así 
como al terminar el siglo xv se vieron completamente vencidos por los mo-
narcas castellanos, que tremolaron el estandarte de la Cruz en las torres de la 
fantástica y voluptuosa Alhambra. 

Si la secta de Mahoma se extendió con la destrucción, el robo y el asesinato 
hasta las orillas del Loire; si Gibbón con toda su ciencia, en abierta oposición 
con el Catolicismo, creía que los sarracenos con otra marcha de mil millas al-
canzarían los confines de la Polonia y las montañas de Escocia; si Roma fué 

también saqueada y los sepulcros de sus santos Mártires violados, y el altar de 
San Pedro emblema del Cristianismo romano enviado á Africa, como ha con-
signado el señor Draper; entiéndase que desde estos momentos cambia por 
completo la historia del mahometismo. Por lo que á nosotros corresponde po-
demos asegurar, que el califato de Occidente entre vaivenes y alternativas se 
desarrolló bajo la influencia de los Omeyyas. brilló algún tiempo: pero al fin 
marchó á su completa ruina entre lagos de sangre: se establecieron pequeñas 
monarquías, que unas tras otras sucumbieron al poder de los príncipes cris-
tianos; se apagaron las luces de la civilización muslímica y avasallados un 
tiempo por el Korán, regresaron sus hijos llenos de baldón y oprobio á los 
candentes arenales africanos para volver á su primitivo embrutecimiento, de-
jando un triste y sangriento recuerdo de aquella terrible conquista, que des-
pués de ocho siglos próximamente vino á terminar con la sumisión de Boabdil. 
El pueblo islamita tuvo en España sus naturales evoluciones. Durante su pros-
peridad florecieron sabios en todos los ramos del saber humano, al principiar 
su decadencia se vió abatido y la ciencia v la sabiduría se hundieron en el 
lodo de su primitiva superstición é ignorancia. 

La ardiente fantasía del árabe despojada ya des ì i repugnante fatalismo, ha-
bía levantado encantadores palacios de filigrana y encaje, y su congènita im-
petuosidad y arrojo los lanzó á temerarias conquistas y arriesgadas expedicio-
nes. Su carácter antes triste y melancólico en medio de arenales abrasadores, 
donde el simoún arrastra en espantosos remolinos cuanto encuentra á su paso, 
se modificó y cambió en nuestra España, para adquirir costumbres más suaves 
y dulces, y las rudas asperezas natales dejaron paso libre al sentimiento del 
amor, que enalteció aquellos corazones para que se desarrollasen con toda la 
pureza de la época, la hidalguía, la nobleza y la caballerosidad. Los palacios 
de Córdoba, Zallara. Sevilla y Granada, y los de Toledo, Zaragoza y Valencia, 
oyeron los inspirados ecos de su poesía, las melodías apasionadas de sus tro-
vadores y los cánticos guerreros de sus valientes capitanes. Los moros al aban-
donar los amenos campos de nuestra Andalucía, volvieron á sus instintos sal-
vajes y perdieron su peculiar ilustración. 

Mahoma está fotografiado en el Korán que es su obra sublime, y á la vez el 
código civil y religioso de los musulmanes. Lejos de nosotros hacer el análisis 
de este libro, que para los sectarios del islamismo ha venido del cielo. En él 
se descubren pasajes oscuros y dudosos, que dieron lugar á relatos y aprecia-
ciones. á juicios é interpretaciones de parte de los teólogos y comentadores 
musulmanes, notándose manifiestas contradicciones. Á pesar de lodo, está es-
crito en estilo sencillo, elegante y correcto, si bien carece de método y conduce 
al fatalismo. Se ha dicho que tuvo varios colaboradores. 



A primera vista parece, que un libro sagrado mirado por los mahometanos 
con tanto respeto y veneración, y sobre el cual se han hecho por sus adeptos 
tan exagerados elogios, no permitía comentarios ni interpretaciones; y no obs-
tante, los doctores islamitas se han ocupado en profundizar é ilustrar ciertas 
cuestiones, constituyendo una teología ficticia sujeta á la discusión y á la con-
troversia, de donde resultaron multi tud de sectas, entre otras los Ilanifaíes ó 
secta de la razón, los Malecíes que obedecen ciegamente la tradición, los Sá-
feles, Anbalíes, Motazalíes. etc. 

Los sectarios de Mahoma en sus rápidas conquistas, hallaron los pueblos 
en desorden, fatigados y extenuados unos, y otros en completo desconcierto los 
elementos de gobierno. Nada más fácil que imponer sus creencias bajo la in-
fluencia de la destructora cimitarra y del temible yutagán. En aquellas con-
quistas, que encontraron su término en los campos de Poitiers, los musulmanes 
lejos de propagar una civilización especial y nueva, apagaron los numerosos 
faros que había encendido la cristiandad, y puede asegurarse, que hasta que 
tuvieron un centro de gobierno con una forma determinada y estable en Bag-
dad, Alejandría y Córdoba, no se acordaron de fomentar y protejer las cien-
cias. Los adelantos de los persas de nada les sirvieron, ni modificaron siquiera 
sus costumbres. Se ha dicho que Ornar había mandado destruir los restos de la 
grandiosa biblioteca alejandrina. 

Aquellos restos de la ciencia antigua, que para alguno, como el obispo 
Paulo Osorio. no eran mas que pergaminos inútiles, miéntras que paraDraper 
fueron el fundamento de la ciencia moderna, sirvieron para calentar los baños 
durante seis meses consecutivos. 

¿Serían acaso los restos de la biblioteca del Serápeo, que según hemos in-
dicado fué enriquecida con la de Eumenes rey de Pérgamo á petición de Cleo-
patra, los que sirvieron para calentar los baños? 

«Si estos libros, dice el ignorante Califa, están de acuerdo con el Koran, son 
inútiles; y si no, son malos. Asi, pues, que se destruyan.» 

Este acontecimiento propalado y difundido por los historiadores de todos 
los países y creencias, ha sido negado por Ebers, como antes hemos con-
signado. 

Sin embargo, sea de ello lo que quiera , muy pronto olvidó Ornar, que el 
Profeta había dicho: Todos los males proceden de la ignorancia, y sin 
embargo, hay un mal peor, el de ignorar uno mismo su ignorancia. 

Al terminar este capitulo rogamos otra vez á nuestros lectores nos dispen-
sen su benevolencia, si nos ocupamos con demasiada extensión de la historia 
de los musulmanes de España. 

CAPÍTULO VII 
L O S M U S U L M A N E S E N E S P A Ñ A Y L A R E C O N Q U I S T A 

P O R L O S C R I S T I A N O S H A S T A S U C O M P L E T A E X P U L S I O N 

Los esludios árabes. —1.a civilización de ios árabes en España suele e l a p c r a r s e . - l . o s Omeyyas j los Abbasyes .—Sus odios y 
destrucción de ios Omeyyas .—Abdo-r -Rahmén ben Moávviya funda el califato de Occidente,— Nace el principe I l ixcm.— 
Abder rahmán I sofoca varias rebeliones y muere : mandó const ru i r la mezquita mayor .—Hi len ! I . — A l - l l a k e m I .—Abdc-
r rahman I I .—Mohammad i .—Al-Mondhir . —Abdal lah .—Abderrahmán I I I . — P o n e el busto cu la m o n e d a . - Al -Hakem II. 
— l i i i e m I I : su menoría.— La sul tana Sobeíha.— Al-Maozor (el victorioso).—Los negocios de A'r ica.— Los ziries.— Muer te 
de A M I a n z o r . — S o s dos hijos Al-Modaffer v Abderrahmán — Mucre la sul tana SobMha.—Muere Al-Mndalfcr .—Abde-
rrahmán pretende suceder al joven j m i r . — Guerra civil. —Mucre A b d c r r a h i n á n . - M o b a m m a d el Mcruan y S u l e i m i n . — 
H i l c m II muere liara el pueb lo .—Al-Wadhih .—Hivem II sale del escondite y recobra su dignidad. —Manda matar el Mc-
ruán y luégo Al-Wadhih.— Khairán.— Desaparece Hivem I I .—Su le imin se apodera d e Córdoba.—Los zanhagas .—nixem III . 
—Gchvtar y su h i jo .—Desaf iance el cal i fato.—So fundan varios reinos, taifas ó señoríos .— R e d a m a n el auxilio de los Al-
Moravies.—Yutnf rondador de Marruecos viene á España cuatro veces .—Los Al-Mohadcs.— Progresos de los cr is t ianos.— 
Yakub Al-Hanzor .—Batal la de Atareos.— Batalla de las Navas.—Al-Naslr .—Abón l lud y Al -Hamar .—Se funda el t rono de 
Granada. '—Algunas reflexiones.—Comienza la reconquis ta .—Derrota d e Al-Kamah en Cóvádonga.— i'ciayo es aclamado 
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¡UY justo será que demos á conocer ahora el pueblo árabe 
después de sus rápidas conquistas, siquiera sea para 
presentarlo tal cual era, mirando con desdén esas ala-
banzas exageradas, esas virtudes muchas veces mistifica-
das sin otro objeto que rebajar y deprimir á los pueblos 
que profesan la Religión que propagó el Cristianismo. El 
señor Draper, á quien refutamos como á otros de su es-
cuela, demuestra cierta predilección y simpatía por las 

doctrinas del Profeta. Respetamos su entusiasmo. 

La afición á los estudios árabes se ha desarrollado, prin-
cipalmente de unos cincuenta años á esta parte, de una ma-
nera pasmosa. Esto nos impone el deber de ser algo más 
extensos de lo que quisiéramos. Las antiguas crónicas, los có-
dices, las leyendas, los anales, manuscritos desconocidos, 
inscripciones, libros olvidados, historietas y hasta los cuentos 
populares, han sido puestos de nuevo en el crisol de la crítica 
y del severo análisis. 

Se pretende levantar á un pueblo que brilló en España du-
rante ocho siglos próximamente, que vive hoy sin aspiracio-

nes, sin gloria, sin artes, sin industria ni manufacturas , sin comercio, y que 
impasible ve pasar las generaciones sin cuidarse de su suerte futura; ni siquiera 



sabe imitar los progresos y adelantos que se realizan todos los días en los pue-

blos civilizados de Europa y América. 
Nuestros arabistas siguen con constancia y laudable propósito, examinando 

multi tud de documentos y añejas leyendas para dar á conocer la civilización 
que tuvieran los sectarios del islamismo durante su prolongada dominación 
en España. Civilización muchas veces abultada por el entusiasmo; pero útil y 
provechosa siempre por la luz que produce para la historia patria. En medio 
de los portentos y maravillas que se describen y de los adelantos de una raza 
guerrera y conquistadora, con frecuencia cruzan por nuestra mente los trabajos 
apócrifos y diabólicos de Miguel de Luna y Alonso del Castillo, las travesuras 
del P. Juan de Echevarría, los falsos descubrimientos de Medina Conde, Alde-
rete, Patiño, Flores, Vázquez Ciruela y López Madera y otros muchos que fue-
ron falsos ó adulterados; todo, sin contar con los que dió á conocer el ilustrado 
autor de los Falsos Cronicones, mi malogrado amigo el señor Don José Godoy 
y Alcántara, y otras inocentadas que conocemos ó hemos presenciado. 

Y lié aquí otro de los motivos, porque damos á la historia de la dominación 
sarracena en la península Ibérica, mayor extensión de la que corresponde en 
un libro de esta índole, haciendo al propio tiempo notar, que la lucha prolon-
gada entre moros y cristianos no produjo conflicto alguno con la Religión ca-
tólica y la ciencia experimental. 

Dos familias poderosas y rivales, por cuyas venas corría la misma sangre, 
debían disputarse en destructora lid la herencia de Mahoma. Tales fueron los 
Omeyyas y los Abbasves descendientes ambos de Abd-Menaf, como se indica 
por el árbol genealógico que s igue: 

Abd-Menaf 

Ilachem 

Abd-al-Mottelib 

Al-Abbas AbiÍAÍláh Abul Taleb 

Abd-AUacl Mahomet Alí 

Alí Fatema (casó) 

Mohamed Al-Hacén, Al-Hocein 

Es-Saffah 

Abd Chems 
• I 

Ommeyya 

Harli Abul-l-Ace 
Abul Sol'yán Al-Hakcm 

Moáwiya Meruán 

La silla del imperio había pasado de Medina á Damasco por la audacia y 
valor de Moáwiya. hijo de Abul Sofyán enemigó irreconciliable del Profeta. 
Puesto á la cabeza de los vengadores del asesinato de Otmán y protegido de 
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Amru, pudo con su espada realizar la elección. Moáwiya hizo el trono heredi-
tario, obligando á Hasán Al-Hocein. hijo de Alí y nieto de Mahoma, renunciar 
al mundo para pasar el resto de sus días junto al sepulcro de su abuelo. El im-
perio islamita debía presentar un espectáculo triste y desconsolador: expuesto 
á continuadas revueltas, á infames traiciones y horrendos asesinatos, terminó 
con la destrucción de la familia Omeyya para que se entronizara la Abbasye. 
La bandera negra quedó victoriosa en aquella sangrienta y destructora lid. 

La victoria de los Abbasyes fué el triunfo del Oriente, y los persas que 
tanto habían contribuido á ella, tuvieron que comenzar la civilización de 
aquel pueblo despótico, audaz y guerrero. Los últimos sucesos acaecidos á los 
Omeyyas son de la mayor importancia para la historia de los muslimes espa-
ñoles, que en verdad, es para nosotros más interesante que otra alguna, si 
queremos apreciar el origen, persecuciones, trabajos y penalidades de aquel 
que fundó el califato de Occidente. 

Cuando á Meruán ben Mohammad, últ imo califa de los Omeyyas. le derro-
caron del trono los Benul-Abbas, muriendo el monarca destronado y remitiendo 
su cabeza á Abd Aliad ben Aly, todos los individuos de aquella familia ilustre, 
sin atender á sexo, edad ni posición, fueron perseguidos y asesinados do quiera 
se encontraban. 

Aquellos de los Omeyyas que pudieron fugarse, anduvieron errantes hasta 
que encontraron seguro asilo donde ocultarse entre las tribus árabes. Dos de 
ellos Abdó-l-Wáhid ben Culeimán hijo de Culeimán ben Ábdó-l-Melic, séptimo 
califa de la dinastía Omeyya: y Al-Gamir ben Yecid, hijo de Yecid II, noveno 
califa de la misma estirpe y hermano de Al-Wáhid II, lograron por de pronto 
salvar la vida. 

Los Benul-Abbas añadieron á la crueldad, la infamia y la perfidia, y para 
engañar á los individuos de la dinastía destronada, escribieron á todos los go-
bernadores dando una amnistía general , asegurando no obstante la persona 
de Culeimán ben Hixem hijo de Hixem, décimo califa, y otorgando con pro-
fusión por medio de sus delegados, cartas de seguridad ó salvo-conductos. 

Más de sesenta personas fueron amnistiadas y recibieron de sus enemigos 
las mayores distinciones. Era que la infamia y la perfidia habían llegado á su 
colmo: todos estos infelices fueron asesinados después con inaudita crueldad 
por los satélites del nuevo Califa. 

Abdó-r-Rahmén ben Moáwiya estaba en una partida de caza en Zeitún y 
pudo salvarse, encargando á su hijo Abo Avob, que unido con sus tíos, her-
manos de Moáwiya. fuesen á reunirse con él. 

La ferocidad de Abol Abbas no tenía límites, los infortunados Benú Omey-
yas eran degollados ó despedazados á golpe de maza, y la matanza que tuvo 



lugar cerca del río Abo Fotrós, vino á completar aquella atroz carnicería. Los 
que pudieron escapar se dirigieron al África. Habían fijado ya su residencia por 
varios pueblos los nietos de Meruán I, llamados Chozay ben Ábdó-l-Aziz ben 
Meruán y Ábdó-l-Melic ben Ornar ben Meruán. El gobernador de esta región, 
Ábdó-r-Rahmén ben Habibbán Alí Obaida, de la tribu de Fihr. no opuso resis-
tencia alguna, y los proscriptos pudieron establecerse sin dificultad. 

Ábdó-r-Rahmén ben Moáwiya ben Hixem. á quien la Providencia reservaba 
para sus altos designios, fué uno de los refugiados en este país hospitalario. 
Al estallar la revolución apenas contaba diez y siete años, y ya tenía un hijo 
llamado Culeimán y por sobrenombre Abo Ayob: estaban instalados en el dis-
trito de Kinnesrín. 

«Me hallaba á la sombra de la alquería, cuenta el mismo Abderrahmán, 
cuando el niño Culeimán, que tenía unos cuatro años, entró azorado y se 
arrojó á mis brazos. Estaba yo padeciendo una fuerte irritación de ojos, y sin 
querer lo separé de mí; pero el n iño insistía y manifestaba tener miedo. En-
tonces salí á la puerta y vi ondear la bandera negra de los Abbasyes; uno de 
mis hermanos entró diciendo lo que ya sabía. Tomé algunos adinaresy acom-
pañado de mi hermano menor salimos, no sin haber dado instrucciones á mis 
hermanas y encargando que mandasen al criado con lo que pudiera necesitar, 
en el caso de lograr salvarme. 

»Salimos, pues, en unión de Bedr, mi liberto, hasta las orillas del Eufra-
tes, allí encargamos á un hombre que nos comprase caballos; pero el infame 
nos delató á un jefe Abbasye, que con sus soldados se dirigió á la alquería 
donde estábamos escondidos. Considerándonos perdidos sin remedio, empren 
dimos la fuga, nos ocultarnos en unos jardines, y como fuésemos también 
descubiertos procuramps ganarles la delantera hasta llegar al río y nos arro-
jamos á él. 

»Bien gritaban los malvados para que nos volviéramos, continua Abderrah-
mán; yo nadaba cuanto podía, y había adelantado á mi hermano: quise á la 
mitad del río volverme para ayudarle, pero ¡ay Dios! el infeliz al oir aquellas 
palabras de paz retrocedía temiendo ahogarse. Apenas llegó entre aquellos ase-
sinos le cortaron la cabeza: tenía trece años. 

»Emprendimos la marcha hasta Palestina, y allí recibí dineros y alhajas que 
me trajo Abo Xuchaá; todos reunidos tomamos el camino por sendas ocultas 
hasta Ifrikiya. donde encontré otros individuos de mi familia. 

»El gobernador Ebn Ilabib sabía por relación de un judío, que cierto indi-
viduo de la familia Omeyya llamado Abdo-r-Rahmén estaba predestinado para 
hacerse dueño de España, y se distinguía por dos rizos de cabellos que le caían 
sobre la frente. 

»Abu Ilabib había degollado á los dos hijos de Ai-Wálid ben Yecid, apode-
rándose de todas sus riquezas; pero habiéndome avisado convenientemente, 
abandoné este país acompañado de los míos y nos diseminamos por las co-
marcas berberiscas.» 

Abdo-r-Rahmén marchóse á Bara y vivió en la tribu de Micuesa, pasando 
muchos apuros y trabajos; luégo se trasladó á la costa hospedándose en Sabra 
(Cabra) con los de Nefza que eran parientes suyos, y Bedr siempre leal siguió 
al lado de su amo en todas sus adversidades é infortunios, esperando tiempos 
mejores y más bonancibles. 

Tranquilo vivía Abderrahmán en Sabra unido con los de Nefza, cuando 
creyó conveniente darse á conocer de los caudillos españoles. Resuelto á salir 
de la inacción escribió á sus clientes de España, participándoles sus desgracias 
é infortunios, reclamando los derechos como patrono y el deseo de alcanzar 
entre ellos una elevada dignidad con su eficaz apoyo. Al propio tiempo pedía 
noticias acerca las probabilidades de poder alcanzar el imperio de España. 

Bedr condujo la carta á su destino; reunió varios jefes para conferenciar y 
mandaron por Yucuf ben Bojt, que se hallaba en. la división de Kinnesrín 
(Jaén) y era persona influyente y de la mayor importancia. Todos de común 
acuerdo convinieron no contestar á la petición hasta que consultaran con As-
Somail. Este guerrero estaba encerrado en Zaragoza, sitiada por sus enemigos, 
y un mensajero buscó un medio ingenioso de introducir varias piedras donde 
se habían escrito dos versículos, que le anunciaban un pronto socorro. 

Abderrahmán había mandado el sello para que escribiesen á los parciales, 
y con efecto desde el camino lo hicieron á As-Somail. recordándole los benefi-
cios que tenía recibidos de los Benú-Omeyya. 

Óbaid-Allah entregó la carta al caudillo que excusó contestar, y después de 
haberle presentado á Bedr. se dispusieron para regresar á Toledo. 

En la primavera siguiente el waeir Yucuf quiso emprender la campaña 
contra Aragón, haciendo toda suerte de sacrificios: pero Obaid con los suyos re-
tardó los preparativos-y no pudieron incorporarse al ejército. As-Somail siem-
pre ébrio, había tenido la discreción de guardar el secreto, y preguntándole 
que resolvía en el negocio de Ebn Moáwiya, contestó, que merecía su aproba-
ción; y respeto de Yucuf, añadió, «yo procuraré que el calvo dé su hi ja en ma-
trimonio á Abderrahmán. Si consiente en ello reconoceremos su alto favor, y si 
rehusa fácil será hundirle la calva con nuestras espadas.» Empero, bien pronto 
varió de parecer, y manifestó con el mayor desenfado, que su alfange sería el 
primero que se desenvainaría contra Abderrahmán. 

El negocio había adquirido malas condiciones, y en tal estado, los partida-
rios de los Omeyyas resolvieron, que una comisión marchase con toda urgen-



cia en busca de Abderrahmán; que en Moquila aguardaba con ansiedad el 
regreso de su liberto. ¡Y cual no fué su alegría, cuando u n a tarde apercibió 
el barco que maniobraba para echar el ancla! Bedr fué á nado en busca de 
su señor y le dió cuenta de su arriesgada misión y del apoyo que había en-
contrado. 

Abderrahmán lleno de majestad y dulzura recibió con marcadas distincio-
nes á la comisión, nombró en seguida á Temam, llamado Abo-Galib, su minis-
tro y acompañado de sus hijos Culeimán y Abdallah se embarcó sin perder 
tiempo con los comisionados, navegando con rumbo á la costa granadina . 
Desembarcaron en Almuñecar, y reunidos con otros muchos parciales se diri-
gieron á la que sólo era Alquería de Torrox. 

La guerra civil entre los caudillos árabes españoles, su separación de la 
corte de Damasco y la anarquía que dominaba en las diferentes tribus, eran 
circunstancias especiales que favorecían las pretensiones de Abderrahmán y 
le abrieron el camino para alcanzar sus ambiciosos deseos, fundando en Occi-
dente un nuevo califato. 

Yucuf, wacir de carácter fogoso, entró con su ejército en Zaragoza, donde 
cometió varios asesinatos, mal aconsejado por As-Somail; y cuando bull ía en 
su mente la atrevida idea de fundar un nuevo reino, recibió de su esposa la 
desagradable nueva de haber entrado en España. Ebn Moírwiya, el cual en su 
pr imer encuentro había derrotado el gobernador de Al-liira (Granada). 

Alarmado Yucuf con esta noticia consulta á As-Somail, el cual opinó que 
debía buscarse al pretendiente, darle batalla y matarlo; otros no obstante pro-
pusieron buscar medios más suaves, mandándole una embajada y algunos re-
galos, pues consideraban que debía hallarse necesitado. 

Desde la caída de los Omeyyas la autoridad de los califas de Oriente había 
decaído en España, hasta quedar del todo extinguida. Los Abbasyes no se ocu-
paron en sostenerla, y los gobernadores ó wacies considerándose indepen-
dientes, habían concebido el audaz proyecto de fundar un nuevo reino ó 
califato. 

La presencia de uno de los Omeyyas en España venía á cambiar la situación 
de los musulmanes; que faltos de una autoridad fija impuesta por la corte de 
Damasco, habían aumentado entre los walíes y sus allegados toda suerte de 
odios, rivalidades y enemistades. Las sectas entre los musulmanes fueron 
siempre enemigas pertinaces é irreconciliables, y los disturbios y venganzas 
personales, dieron mayor fuerza y vigor á las guerras civiles, que indudable-
mente hubieran concluido muchos siglos antes con el imperio de la media 
luna en nuestra Península. La reconquista no se habría retardado hasta termi-
nar el siglo quince. 

Por otra parte, era un inconveniente de gran monta los enconos propios de 
un fanatismo intransigente peculiar á dos religiones rivales y enemigas; una 
que predicaba paz y caridad, y otra guerra, destrucción y muerte. Los musul-
manes jamás quisieron aceptar la Religión verdadera; que de aceptarla, de otro 
modo cambiara su destino: amalgamándose y confundiéndose con Ios-españo-
les, cuál lo hicieron los godos en anteriores siglos, es innegable que habrían 
variado los acontecimientos. 

La embajada de Yucuf fué recibida con marcado desagrado, arrojando 
Otsmén al rostro de Jálid, la carta oficial de que era portador y también autor. 
Aherrojado enseguida se le consideró como un revoltoso, siendo únicamente 
distinguido en calidad de embajador su compañero Óbaid. 

Ebn Moáwiya escribió á todos los distritos y á los berberiscos, y á este lla-
mamiento acudieron los Yemeníes, algunos de Kais y de Tsakif y de otros va-
rios puntos en número escaso. Entonces determinó recorrer los distritos del 
Yémen, Emeso, Palestina y Jordán hasta la Kora de Sidonia y entraron en 
Sevilla. 

Yucuf salióle al encuentro. Después de varias maniobras y cuando la cre-
ciente del Guadalquivir hubo disminuido, los soldados del pretendiente pasaron 
el río, trábase reñido combate y Abderrahmán queda victorioso. Aprovechan-
do el tiempo se dirige á Córdoba, donde penetra sin dificultad. Yucuf y As-
Somail huyen despavoridos; pero en el camino se reúnen con la caballería 
aragonesa que acaudillaba el hijo del wají , y juntos se encaminan hacia Tole-
do. Revuelven enseguida sobre Jaén, v rehecho el ejército dirigen sus opera-
ciones á la Kora de Al-Bira (Granada). Acude Abderrahmán presuroso, celebran 
varias conferencias y terminan la campaña con el tratado de Armilla, pueble-
cito situado á media legua de Granada: el monarca reunido con los caudillos 
al frente de sus ejércitos, regresó á Córdoba. 

YuQuf s iempre revoltoso ayudado de otros jefes, levanta el estandarte de la 
rebelión, y pretende poner sitio á Sevilla: pero el nuevo Califa sálele al en-
cuentro, y cuando trataban de atacar al enemigo, Omar Al-Meruani y su hijo, 
un lance personal entre un berberisco y el abisinio Abol-Basri, decidió del 
combate. Los compañeros del abisinio victorioso se lanzaron furiosos sobre 
sus contrarios y en pocas horas el ejército de Yucuf quedó desecho para cantar 
victoria el que capitaneaba el gobernador de Sevilla Omar. Abderrahmán reci-
bió tan halagüeña noticia en Almodóvar, y recompensó con generosidad á los 
dos caudillos, que desde entonces fueron siempre sus leales y particulares 
amigos. 

Vencidos los rebeldes. Yucuf huyó hácia los montes de Toledo y fué dego-
llado á cuatro millas antes de alcanzar la gótica ciudad por Abd-Allah. Su hijo 



mayor fué descabezado en la cárcel, otro hijo pudo escapar y dio origen á la 
guerra de Cazlona y al desgraciado As-Somail se le extranguló dentro de su 
prisión. Así terminó aquella rebelión, que quiso imprudentemente derribar el 
naciente trono de los Omeyyas en España. 

Abderrahmán toma el título de Rey. Al año siguiente (757) la sultana 
Howara le dió un infante que se llamó Hixem. El monarca tuvo que reprimir 
y castigar varias sublevaciones. 

Los Abbasyes habían trasladado á Bagdad la silla del imperio, y declararon 
la guerra al. Califa de España. Los árabes del Maghreb en poderosa hueste pe-

netraron por tierras de Andalucía capitaneados por el walí de Kairowán El-
Elá ben Mugueit. Sale Abderrahmán á campaña acaudillando su ejército y des-
truye al enemigo. Esta victoria decisiva dió poder al Califa cordobés y solidificó 
el trono de Occidente. 

Abderrahmán quiso hacer de la capital de su imperio una ciudad opulenta, 
rica y centro de la ilustración muslímica occidental. 

Verdad que la religión del Profeta no se prestaba á semejantes innovacio-
nes, ni el estudio de la historia era entre los musulmanes un ramo de litera-
tura cultivado con sano juicio y recto y severo criterio; así es que aherrojados 
por un ciego fatalismo, carecían de la libertad tan necesaria en la filosofía 
como en la crítica. La historia podrá ser para los orientales un relato de placer 
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ó pasatiempo; pero para nosotros ennoblece el alma, levanta el heroísmo, ex-
cita nuestro espíritu y produce tesoros inapreciables para las generaciones 
presentes y futuras. El nuevo Califa no pudo hacer mas que llamar á la corte 
á los sabios de todos los países y con especialidad á los cristianos, que me-
ros cronistas primero, sólo supieron escribir para enaltecer el poder real, le-
vantando hasta la adulación y el servilismo las cualidades personales de los 
amires. 

P u e r i l » d e l S o l e n 

Asegurado el trono cordobés con el nacimiento del príncipe Hixem, que 
colmaba todos los deseos y aspiraciones del monarca, siempre se le veía con 
su natural dulzura, afabilidad y gentileza; con cuyas dotes dominaba los áni-
mos de todos, tratando con igual benevolencia á cristianos y musulmanes. Y 
cuando los graves negocios del Estado y las frecuentes expediciones por su 
reino le dejaban algún ocio, se entretenía en cultivar los jardines del palacio, 
recordando los tiempos venturosos, que en medio de los vaivenes de su ju-
ventud había pasado en Siria. Entonces fué cuando plantó la célebre palmera 
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que vino á sustituir al histórico plátano, que ocho siglos antes plantara en el 
mismo sitio uno de los más esclarecidos capitanes de las legiones romanas. 

Abatida en España la bandera negra de los Abbasyes, el Califa apaciguó va-
rias rebeliones fatimíes, y pensó, con preferencia á otras cosas, en la cons-
trucción de la mezquita mayor de Córdoba (hoy Catedral), y en muchas mejo-
ras de pública utilidad. 

Abd-el-Ghafy sostenía aún el estandarte rebelde, en la Alpujarra y Serra-
nía de Ronda y en las Koras de Al-Biray de Rayya (Málaga). Encargado de per-
seguirle Ased-el-Schebani, wali de la primera, que había mandado constrmr 
la alcazaba en la parte que constituía la ciudad de Granada sobre la vertiente 
del cerro donde estuvo la antigua Illiberis,—alcazaba que aun en el día sub-
siste, si bien en su mayor parte derruida ó transformada en casas de vecinos,— 
cayó herido de muerte y vino á sucumbir en su querida Granada. Se nombró 
va l í al caballero Abdel-Salem ben Ibraim. que después de los desastres de Se-
villa, hirió de un bote de lanza ai Ghal'y en los campos de Écija. Toledo y Za-
ragoza entraron en la obediencia del Califa; pero la última faltó á sus juramen-
tos. buscó la protección de Carlos Martell, que con su ejército llegó hasta las 
puertas de la ciudad. Los jefes zaragozanos olvidando traidoramente lo antes 
pactado tuvieron cerradas todas bis puertas, y Carlos tuvo que retroceder con 
los suyos para encontrar la sepultura en las gargantas de las montañas de Ron-
cesvalles. 

El c a l i f a t o do Córdoba representaba, en verdad, un cuerpo político hete-
rogéneo formado con elementos opuestos y poco avenibles. Así es, que el 
monarca pase i la mayor parte de su reinado dominando continuadas revuel-
tas, promovidas casi siempre por yemenies, bereberes y sirios. Los cristianos 
sometidos ó mozárabes, también quisieron más de u n a vez recuperar su in-
dependencia y autonomía propia, pero fueron poco afortunados. La palabra 
mozárabe no denotaba que aquellos individuos hubiesen abjurado la religión 
cristiana, ni mucho menos n inguna clase de apostasía. 

Reunidos los walíes, gobernadores v altos dignatarios del califato, Abde-
r rahmán I declaró sucesor suyo á Hixem (787) que era el menor de sus hijos. 
Murió en la ciudad de Mérida á los 59 años de edad: fué llamado con justicia 
el Grande, el Magnánimo. 

Su hi jo líixem, que se apellidó el Bondadoso, tuvo que reprimir á sus her-
manos Abdalla y Culeimán. y después de la batalla de Bulche, vinieron á un 
acomodamiento. Ilixem publicó la guerra santa, concluyó la mezquita princi-
pal y bajó al sepulcro siendo todavía joven. Nombró para que le sucediera á 
su hijo primogénito Al-ílakem. 

Al-Hakem I (Al-Háquem ben Hixem) llamado el Sabio, tuvo que sujetar la 
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rebelión de sus tíos, y á la vez, hacer frente á las huestes de Carlo-Magno, y des-
pués de haber declarado á su hijo Abderrahmán por sucesor, murió pasada la 
atroz matanza que tuvo lugar en los arrabales de Córdoba. 

I n t e r i o r de In H e i ' i u i t a m a y o r i lc C ó r d o b a [hoy C a t e d r a l ) . 

Abderrahmán II (Abdo-r-Rahmén ben Al-Háquem), subió al trono con ge-
neral aplauso, y no obstante tuvo que sujetar á su hijo Abdalla. Llevó sus con-
quistas hasta Urgel (Cataluña), y se vió en la necesidad de reunir á muchos 



obispos suplicándoles mandasen moderar el celo y fervor de los cristianos. 
Nombró para que le sucediese á Mohammad, uno de sus cuarenta y cinco hijos. 

Mohammad I (Mohammad ben Abdo-r-Rahmén) tuvo varias alternativas 
durante su califato. Rechazó á los magioges, que eran unos piratas que desem-
barcaron en las costas andaluzas. Persiguió á Hafsum que de jefe de bandoleros 
se elevó á caudillo, y murió repentinamente en Córdoba, habiendo dejado por 
sucesor á su hijo Al-Mondhir. Fué poeta y tuvo extensos conocimientos en las 
ciencias exactas. 

Al-Mondhir (Al-Mondzir ben Mohammad), era valiente y guerrero, murien-
do atravesado por las lanzas de sus enemigos encerrados en el castillo de Hue-
te, cuando se hallaba al frente de su escolta. Había reinado sólo dos años. 

Parecía que al comienzo de cada reinado, se jugaba la suerte del califato 
al azar de una batalla. Á la muerte de Al-Mondhir, el Gran Consejo proclamó 
á su hermano Abdallah (Abd-Allah ben Mohammad). Los hijos de Hafsum sos-
tenían con audacia la guerra civil, y los tíos del rey aumentaron con sus rebe-
liones los conflictos. Empero la tomado Mérida, la prisión del walí de Lisboa, 
la derrota de Sawar (Sawar Al-Caís ben Ilamdún) en Medina Al-Rira, que en la 
Alpujarra había tomado el título de rey, la atroz matanza en los llanos de Gra-
nada de las tropas de Said ben Chude, que había sustituido á Sawar, no fueron 
bastantes para dar la paz á aquellos pueblos. Mohammad ben Abdallah-hif, 
llamado Azomor, que reemplazó á. Said, refugióse en las asperezas de Sierra-
Nevada y de la Alpujarra que es una do sus dependencias. Al-Kasín, tío del mo-
narca, continuaba aún sus correrías, hasta que el Califa dejó de existir frente 
los muros de Zamora, habiendo nombrado por sucesor á su nieto Abderrah-
mán, que. había mandado educar con especial esmero. Abdallah después do 
un reinado de 50 años, siempre agitado y turbulento, hizo varías conquistas 
en Africa, y reunió en su corte á los hombres más eminentes y distinguidos 
de su época. Entro ellos debemos mencionar á Muca-ben Hodair Al-lláchib, 
Abdol-Hámid ben Bacid, Abdo-l-Melic ben Chawar, Ismail ben líedr, Ebn Abí 
lea el Kadhi (Kadhi de Elvira y gran poeta), Al-Mondzir ben Caid, poeta y ora-
dor distinguido, lea ben FOtais que descollaba entre todos por su singular elo-
cuencia (920). 

Abderrahmán III, llamado el hijo del Mactul, ó hijo del asesinado, estaba 
protegido de su tío Al-Mudafar que lo quería con la mayor ternura. Fué el pri-
mero de los amires de Córdoba que tomó oficialmente el nombre de Califa. El 
pueblo le apellidó Al-Mumemn, que significa Principe de los fieles. En la pri-
mera campaña que emprendió pudo vencer á los rebeldes acaudillados por 
Ornar ben Hafsum. Puso el busto en la moneda. Salió de nuevo á campaña y 
derrotó á Azomor que se había refugiado en Alhama, y cansado de la vida del 

CAPÍTULO V I I . — L O S MUSULMANES EN ESPAÑA HASTA SU EXPULSIÓN 2 4 5 

campamento vino á descansar en Granada (que ya era conocida generalmente 
con esto nombre) en los poéticos cármenes (casas do recreo) do las orillas del 
Dauro y del Genil. Rindió á Toledo, derrotó las huestes de Hafsum compuestas 
de musl imes y cristianos y protegió á los idrisíes del Maghreb proclamándose 
rey de Fez. Enriqueció notablemente el fantástico palacio de Medina Azahra, 
y luégo ganó la batalla que le hizo dueño de la ciudad de Zamora con su triple 
mural la . Durante este reinado tomaron gran desarrollo todas las ciudades del 
imperio cordobés, y recibió á los enviados de Grecia. Sin embargo, estas gran-
dezas y prosperidades no le rebajan la nota de amir intolerante, sacrificando 
alguna vez á muchos cristianos. Empero no puede negarse quo bajo su reina-
do todos los ramos del saber humano fueron protegidos con largueza, dejando 
á su muerte por sucesor á su hijo Al-Hakem: cuando bajó al sepulcro tenia 
64 años. 

Al-Hakem II (Abul-Abbas-el-llakem), se le designó con el nombre de Amir-
el-Mumenín. El reinado dei anterior monarca se ha llamado el siglo de oro de 
las letras andaluzas. El hijo Al-Hakem continuó la política de su padre, prote-
giendo las letras v las ciencias. Algunos reveses sufridos en campañas empren-
didas tal vez sin meditación, le obligaron á organizar un ejército respetable 
que puso á las órdenes del valiente y entendido Ghaleb. Las victorias alcanza-
das tanto en España como en el Maghreb. demostraron al amir cuan acertada 
había sido la elección. Todos los conocimientos de las ciencias fueron protegi-
dos con esplendidez durante este amirato, y se asegura que la Biblioteca del 
palacio Meruán llegó á reunir la respetable suma de 600.000 volúmenes ma-
nuscritos. Murió á los 73 años, dejando por heredero á su hijo único Hixein II. 

Contaba Ilixem II (Hicham-el-Mowaíed) solos diez años cuando fué elevado 
al solio de los Omevyas. Erade constitución débil y recibía u n a educación afe-
minada. 

La sultana Sobeiha ó Sobehya madre del joven monarca, encargó el go-
bierno del reino á su secretario Mohammad nombrándolo primer Hagib ó mi-
nistro; tan célebre en las crónicas con el sobrenombre de Al-Mamar, que 
quiere decir el victorioso. 

Mohammad ben Abd-AUad ben Abí-Amer (Al-Almanzorj, amparado por la 
sultana que le dispensaba sus favores, dotado de espíritu guerrero, amante de 
las grandes empresas y ambicioso de gloria pòstuma, sólo pensó en el bien ge-
neral, enalteciendo su nombre v protegiendo atrevidas expediciones. 

Los negocios de África presentaban mal aspecto. Boloqquin ben Ziri, go-
bernador de la Ifrikiya, obligó á los príncipes zenatas á ponerse al amparo de 
las murallas de Ceuta; Mohammad ben Al-Kheir buscó la protección de Al 
Manzor, el cual puso un cuerpo de ejército á las órdenes de Djáfer ben Ali: era 



tal el entusiasmó entre aquellos soldados, que faltando buques para el trans-
porte, muchos querían atravesar el Estrecho á nado. 

Á la altura de Tetuán, retrocede Boloqquin exclamando al ver el ejército 
enemigo: «Ved ahí un áspid que nos amenaza con su boca.» El ministro es-
pañol. Al-Manzor, sólo quiso conservar la plaza de Ceuta. 

Después de la derrota de Al-Hacén ben Kennún, que en el Cairo habia sido 
favorecido por Al-Aziz, hijo de Al-Moézz, Al-Manzor recorrió las fronteras del 
imperio, llegando á dominar el condado de Castilla, de Salamanca , de León y 
de Zamora. 

En el Maghreb se habían hecho importantes conquistas. Ziri ben Alia fué 
llamado por el ministro á Córdoba, donde le colmaron de honores y distin-
ciones; quedando su hijo Al-Moézz en calidad de lugarteniente. Igual invita-
ción recibió el competidor de Ziri. llamado Yeddu ben Yala, quien dió una 
contestación poco conveniente, llena de insultos y amenazas. Y como no se 
obtuviera n ingún resultado favorable, á pesar de" la protección que á Ziri se 
dispensara, Al-Manzor autorizó á este caudillo para que arreglase los negocios 
de tan extenso país. 

Los fatimíes capitaneados por Yeddu y por Ben i Yfrén sostenían la bandera 
negra, insignia de los Abbasyes; pero la defección de Abu 1-Behar, hijo de Ziri 
ben Mcnad, acompañado de otros guerreros, cambió el aspecto de las cosas, 
y los Omeyyas vieron sometido á su autoridad el Maghereb central desde Zab 
á Orán. 

Después de haber derrotado á los rebeldes que de nuevo se sublevaron, Ziri 
ben Atía recibió, en premio de su fidelidad á los Omeyyas españoles, el gobier-
no de todo el país. 

El valiente Al-Manzor había vencido al conde Borrell é hizo prisionero al 
rey Don García, que murió de las heridas. 

Empero Ziri en Africa cansado de su fidelidad, tomó las armas contra los 
musulmanes españoles. Vadeh recibió el encargo de castigarle, pero no logró 
su objeto. Entonces Al-Manzor mandó á su hijo Abd-cl-Melek-al-ModalTer, el 
cual puesto al frente de las tropas alcanzó en las orillas del río Mena una com-
pleta victoria: á ello contribuyó probablemente la alevosía de un criado de Ziri, 
que traidor y vengativo le hirió con tres botes de lanza. 

Ziri herido y rodeado de su familia marchóse al desierto, y Al-Modaffer, 
dueño del campo, quedó encargado del gobierno del Maghreb. Restablecido el 
orden. arreglada la administración y nombrados los oficiales de los departa-
mentos. regresó á España cargado de laureles. 

Al poco tiempo murió Ziri ben Atía, y fué reconocido como jefe su hijo Al-
Moezz. En la batalla de Calatañazor en España, halló también su tumba el va-
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liente Al-Manzor, hasta entonces tan afortunado, después de una completa 
derrota; tal vez la primera que sufriera en su larga carrera de político y con-
quistador. No cuidando de las heridas y arrancándose los vendajes, murió en 
Medinaceli en brazos de sus amigos y compañeros: tenía 63 años. 

Siempre hemos creído que Draper era un entusiasta admirador de Mahoma 
y su doctrina y gran partidario del arabismo. Por esta razón hacemos algunas 
indicaciones acerca la historia de los islamitas en España. El gran Al-Manzor 
puesto al frente del partido llamado ortodoxo musulmán durante la larga me-
noría de llixem II, sostuvo el poder absoluto, y oscureció las glorias científi-
cas y literarias del último Califa. Desde entonces comienza la decadencia de 
los árabes andaluces, que les condujo á la anarquía para destruir la riqueza, 
la ciencia y el esplendor del califato de Occidente. 

Era Al-Manzor ben Abi-Amer. sabio, político y guerrero; ha sido quizá el 
único favorito que ha consagrado su omnipotencia y su valer al bien general, 
ejerciendo con sumo desinterés lodos los actos de liberalidad y filantropía en 
pro de los pueblos puestos á su cuidado. 

La sultana Sobehya murió también en aquellos días. Hixem II quedó bajo 
la custodia de Al-Modaffer, que tomó la dignidad de Hagib. Al-Moézz ben Ziri 
ben Atía fué nombrado gobernador del Maghreb, y al poco tiempo Al-Modaffer 
bajó al sepulcro á consecuencia de una grave enfermedad. 

Le reemplazó su hermano Abderrahmán, hijo segundo de Al-Manzor, que 
atrevido y presuntuoso soñó que podría ser el sucesor de Hixem II. La guerra 
civil era inevitable, el meruán Mohammad Abdel-giabar se puso al frente de 
la rebelión, los beligerantes se acometieron con furor, y el pretendido here-
dero fué tan desgraciado en la lucha, que murió en cruz á manos del verdugo 
cual si fuera un villano. La anarquía imperaba por todas partes, y en Africa 
cada jefe quiso declararse independiente. Eunucos, eslavos, ameríes, africanos 
y aristócratas andaluces, se disputaban el poder. Sus rivalidades no conocie-
ron l ímites, sus odios fueron inextinguibles, se aborrecían de muerte y sólo 
deseaban su recíproca destrucción. Unos eran españoles y otros advenedizos. 

Mohammad el meruán se hizo nombrar hagib, concibió el infame proyecto 
de deshacerse del monarca , y por indicación y consejo de Wadhih el eslavo, 
lo encerró donde nadie pudiera saber de él: Hixem II había muerto para el 
pueblo, que vió con asombro celebrar los funerales con regia pompa, 

Mohammad II (el meruán) pertenecía á la familia de los Omeyyas. Los afri-
canos descontentos de la elección se sublevaron, colocándose á su frente un 
Hixem que se llamó también Suleimán, el cual á la primera refriega cayó pri-
sionero y fué decapitado de orden del Califa intruso. 

Los africanos toman por jefe á Suleimán ben Al-Kakem. que se hizo llamar 



Al-Moslaín, quién auxiliado de los cristianos derrotó Al-Wádhih y luego al 
misino Mohammad en la batalla de Kantisch. Suleimán ben Al-Kakem entró 
en Córdoba victorioso. Los africanos habían triunfado. Los pueblos de la Kora 
de Rayya (Málaga) comenzaron á dar señales de insubordinación. 

Al-Wádhih, siguiendo las huellas del africano, celebró alianza con los con-
des de l 'rgel y Barcelona, y reunidas las huestes dieron la famosa batalla de 
Acbat-Albacar, en la que el califa Suleimán colocado á retaguardia y advertido 
del movimiento estratégico, huyó despavorido: después de esta derrota se reti-
raron á Medina Ázahra. Y cuando con el resto de las tropas marchaba hacia 
Estepona. tal veza embarcarse para África, fueron alcanzados por los soldados 
de Mohammad. y trabóse de nuevo sangriento combate, donde el vencido de 
ayer es el afortunado de hoy: los africanos tomaron la ofensiva. 

Hixem II sale de su escondite ayudado de Al-Wádhih. que después de la 
derrota de Estepona. unido con Mohammad y los restos del ejército se encerra-
ron en Córdoba. 

El monarca recobra por pocos momentos su perdida dignidad, y Moham-
mad (el meruán) muere á manos de los eunucos. Al-Wádhih toma á Toledo, y 
muere también de orden de Hixem: Khairán es nombrado hagib. 

Los africanos renuevan sus ataques y Suleimán se apodera de Córdoba. 
Khairán, restablecido de sus heridas, celebró en Almuñecar (Granada) una coali-
ción con Alí, señor de Ceuta, y su hermano Al-Kasín que lo era de Algeciras, con 
el objeto de socorrer y amparar el trono del legítimo monarca Hixem II. Desde 
este momento desaparece el califa de la escena ignorándose cuál sería el desen-
lace. Suleimán fué proclamado en Córdoba como Califa, y los africanos avasa-
llaron á los árabes. La historia de. los primeros conquistadores ha terminado, 
y comienza la que corresponde y es sólo peculiar de los moros españoles. . . 

Los Zanliagas ó 7-anag era una tribu berebere que ejerció una influencia 
poderosa en la suerte del Maghreb. Descendía de Sanliadj, el cual tenía otros 
tres hermanos de madre, que se llamaban los hijos de Tiski. Esta tribu se di-
vidía en setenta ramas. 

La guerra civil diezmaba á aquellos pueblos, los zeneles fueron destruidos 
por los sanhagas, quienes con el nombre de Al-moravies (almoravitas ó mora-
vitos) unos fueron partidarios de los Omeyyas y otros de los Abbasves. Los ze-
netes á su vez habían tomado la revancha, y una comisión condujo á Córdoba 
la cabeza de Ziri ben Menad. enemigo de España, que fué colocada en lo alto 
de una torre. Los zanhagas antes vencedores eran ahora los vencidos. Boloq-
quin hijo de Ziri fué nombrado lugarteniente de la Ifrikiya. Desde entonces 
comienza la dinastía zirie ó zeirila 1980). 

Enerada en la v e g a de « r a n a d a . 

Zawi ben Ziri estableció en Córdoba la autoridad de Suleimán. recogió la 
cabeza de su padre, y en premio de tantos servicios se le dió el señorío de 
Granada, donde colocó la capital de sus nuevos estados y el baluarte de su par-
tido. Innumerables familias abandonaron las solitarias praderas de su país na-
tal para trasladarse á las risueñas y poéticas márgenes del Genil y del 1 lauro. 

El trono de Córdoba era el juguete de los ambiciosos y descontentos, pa-
sando por todas las calamidades é infortunios de, u n a monarquía decrépita y 
vacilante, donde el engaño, la traición y el asesinato fueron los únicos ele-
mentos de prestigio y firmeza de que disponía. Hixem 111. nombrado por el 
Diván, era el último califa de Occidente; con este príncipe quedó extinguida la 
familia Omeyya (1036), y con Gehwar y su hijo el califato de Córdoba. 

82—tomo i . 
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Badis. nieto de Boloqquin, con la mayor audacia se proclamó soberano de 
la Ifrikiya. y tuvo que defenderse de los ataques que le diera el señor de Fez. 
partidario de los Omeyyas de España. Un año apenas había trascurrido, cuando 
Zawi ben Ziri ben Menad, unido con algunos de sus hermanos conspiró contra 
su sobrino el nuevo amir. Los revoltosos celebraron con Felpul estrecha alianza, 
empero se vieron perseguidos con furor y ensañamiento por l lammad. hasta 
el punto de verse obligados á refugiarse en la montaña de Chunuán, desde 
donde Zawi acompañado de sus hijos, sobrinos, parientes, amigos y adeptos 
pasaron á España. Al-Manzor los recibió con especial benevolencia, y reunidos 
con los zenetes formaron una guardia adicta á su persona. 



2 3 0 D I O S . LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD 

Los walíes se habían declarado independientes, y esta audacia ios colocaba 
en la necesidad de abrogarse los derechos de regalía. Cada partido tenía su re-
presentante, y este jefe contaba con amigos y parciales. La corte de Córdoba 
había desaparecido de un modo vergonzoso, y sólo el nombre recordaba al-
guna que otra vez su pasado poderío y perdido esplendor. Por todas partes se 
había roto la cadena que enlazaba las diversas jerarquías sociales y adminis-
trativas. Los ziries se hicieron dueños absolutos de Granada: los al-ameríes de 
Almería y Segura, extendiéndose por Murcia, las Baleares y Denia, donde re-
sidía Mugehid; los ídrisíes ó edrisitas de Málaga; en Zaragoza mandaba Al-
Mondhir y en Huesca y Torlosa dos parientes suyos. Por otra parte se veía á 
Mohammad Abul Kasim dueño de Sevilla, á Abdalaziz que reinaba en Valen-
cia, Ismal'l en Toledo y Abdallá en las Extremaduras y los Algarbes. Estas dife-
rentes soberanías con sus cortes y ejércitos, tenían señoríos dependientes de 
la corona, exigían impuestos, cobraban tributos y los más acuñaban moneda: 
eran verdaderas monarquías. 

Todas ellas tuvieron su desarrollo, pero que más ó menos tarde marcharon 
en marcada decadencia. La sevillana temiendo que sus enemigos pudieran 
destruirla, quiso reunir una asamblea para implorar el auxilio y protección de 
los al-moravíes, que en el Maghreb habían hecho prodigiosas conquistas. Sólo 
Zagucl de Málaga se opuso con la mayor energía, y Ornar a m i r d e Badajoz tuvo 
el encargo de llevar á debido efecto tan desagradable misión. 

Los moravitos (Al-Morabetín) ó al-moravíes, congregados para el servi-
cio de Dios, propagaban sus doctrinas con la lanza y la espada. Capitaneados 
por Ornar y luégo por su hermano Abul-Békr se apoderaron de casi todo el 
Maghreb. Yucuf ben Tachefín recibió el mando de las tropas y á la vez la espo-
sa del caudillo, la bella y diplomática Zeinab. En las vertientes del Atlas trazó 
la ciudad de Marruecos, que vino á concluirse en el reinado de uno de sus 

hijos (11.11). 
En Fez recibió Yucuf la embajada, y después de oído el consejo de doctores 

resolvió pasar á España. Cuatro veces distintas vino el monarca al-moravíe. y 
en ellas se hizo dueño de todas las pequeñas monarquías: sólo Zaragoza á cuyo 
frente estaba Aben Hud, pudo sostenerse algún tiempo protegida por el caste-
llano. Nombró para sucederle al príncipe Alí que era el menor de sus hijos, y 
murió en Marruecos cuando ya había cumplido los cien años (llOtij. 

El imperio de los al-moravíes fué de poca duración. En Africa se había le-
vantado otra secta. la de los al-mohades, que potente y victoriosa seguía las 
doctrinas de Al-Mehdí. y estaba capitaneada por Abd-el-Mumén. Los ejércitos 
al-moravíes fueron destrozados, llevando aquéllos sus victorias hasta Marruecos. 
Empero derrotados y dispersos por Alí ben Yucuf, supieron rehacerse para 
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emprender la campaña de los siete años, que les dió la posesión del Maghreb. 
No era posible que los moravitos pudieran sostener la lucha. Tachefín salió 

de España y la Andalucía se sublevó. Abd-el-Mumén mandó un cuerpo de tro-
pas al mohades, que apoyados por Ahmed ben Hud, se hicieron dueños de las 
pequeñas monarquías musulmanas que aun existían. 

Los cristianos hacían marcados progresos en la reconquista; Abd-el-Mumén 
había bajado al sepulcro, y su hijo Abul Yakub después de algunos arreglos 
con los españoles murió en Santarén. 

Yakub Al-Manzor bi Fadhl Alah. ofendido de la carta que le enviara Don 

Alfonso VIII, emprendió la guerra santa, que vino á decidirse en la famosa ba-
talla de Alarcos, donde el castellano fué derrotado por haber faltado á sus com-
promisos los aliados. Y como de vuelta á Marruecos dejara de existir, su hijo 
Al-Nasír. llamado el Verde, publicó de nuevo la guerra santa, vino á España con 
grande ejército y suntuoso aparato. Empero Don Alfonso animado por el pon-
tífice Inocencio III. aprestó su hueste, y en las Navas de Tolosa se dió u n a de 
las batallas más sangrientas que han narrado las historias (16 julio 1212). La 
victoria fué de los cristianos, y la Iglesia católica en conmemoración de esta 
hazaña extraordinaria celebra la fiesta de la Santa Cruz. El califa vencido mu-
rió envenenado en Marruecos. 

Los nuevos amires sucumbieron unos en pos de otros. Abul Alí. llamado 



Al-Mamún pudo aún sostenerse; pero los al-mohades le fueron rebeldes pro-
clamando á Yaki ben Al-Nasir, que riño á la Península con poderosa hueste, 
y fué derrotado por los musulmanes españoles capitaneados por Al-Mamún. 

La anarquía había llegado á su colmo, y la España islamita se vió aprisio-
nada por dos valientes caudillos, Aben Hud y Al-Hamar. El primero, partidario 
de los Abbasyes, vino á sucumbir en Almería por la traición del alcaide Abde-
r rahmán , miéntras que el segundo, defensor de los Omeyyas, fué declarado 
por su tío Al-Nasir sucesor y 'heredero, y fundó el trono de Granada, donde 
vino á condensarse el poder de los muslimes españoles. 

¿Cuántas calamidades no hubieron de sufrir los cristianos durante las lu-
chas desastrosas con los musulmanes en España? Las conquistas de los árabes 
rompieron la unidad española y los conquistadores y los vencidos fueron siempre 
dos razas enemigas irreconciliables por su religión, usos, costumbres é idioma. 
La sangre vertida por la cimitarra agarena había corrido á torrentes, la civiliza-
ción cristiana amenazada y perseguida, la esclavitud aherrojaba á los hijos de 
Jesús, y los pueblos latinos corrían inminente peligro. Todo conducía á sospe-
char, que m u y pronto la media luna se apoderaría del Occidente por completo. 

La victoria de Poitiers marcó el límite de aquellas devastadoras conquis 
tas, que vinieron á afianzarse en España con la instalación del califato. Por 
fortuna las enemistades y continuadas revueltas de los hijos del Korán, sus 
defecciones y asesinatos, según hemos apuntado, habían preocupado á los prin 
cipales jefes, los cuales no pudieron evitar que los príncipes cristianos aumen-
tasen el número de guerreros y capitanes, extendiendo las fronteras de sus 
nacientes reinos. Estos monarcas olvidaron, más de una vez, su sagrada mi-
sión por rencillas de familia, que amenguaban su importancia y retardaban la 
anhelada reconquista. 

En medio de aquella constante agitación durante los primeros siglos que 
siguieron á la invasión de los musulmanes , sólo la Iglesia de Jesucristo supo 
conservar con valor heroico su independencia y unidad, sin que le arredraran 
las víctimas y los mártires inmolados por su fe inquebrantable y su ardiente 
entusiasmo en la doctrina santa del Crucificado. De aquí proviene la superio-
ridad del Romano pontífice. 

En vano se dirá que los árabes midieron un grado de círculo terrestre, ó 
que resolvieron varios problemas de álgebra y geometría; que en astronomía, 
en física y en química estuvieron á gran altura, que hubo entre ellos filósofos 
y médicos profundos, oradores, poetas y políticos, que no faltaron músicos, y 
que, en fin, cultivaron con provecho cuanto en su tiempo se conocía y sabía. 
Toda esta riqueza, todos estos tesoros de la ciencia que buscaron entre las es-
cuelas griegas y especialmente en Aristóteles, cuyos libros encontraron 

CAPÍTULO V I I . — L O S MUSULMANES EN ESPAÑA HASTA SU EXPULSIÓN 2 5 3 

traducidos al árabe porque ellos no sabían griego, fueron comentados con 
inusitada libertad. 

Por otra parte, la religión del profeta hiela el corazón y seca el celebro, por-
que en ella todo es aridez y muerte. Tuvieron que faltará los preceptos alcorá 
nicos para que en las mezquitas pudiera lucir la ornamentación y la riqueza de 
minuciosos detalles y delicados primores creados por su ardiente fantasía, que 
todos admiramos al recorrer los restos de estos palacios y mezquitas. 

Lejos de nosotros dudar de las bellezas artísticas de los árabes, y aun me 
jor de los moros, durante su larga permanencia en España. Bellezas que más 
de una vez hemos contemplado en Zaragoza y Valencia, v, sobro todo en Cór-
doba, Toledo y Sevilla y en nuestra querida Granada. ¿En qué época comen-
zaron los sectarios del islam á funda r sus escuelas y madrizas en la capital del 
califato? Si los escritores españoles eran cortos en número y concisos en de-
masía, porque la grande empresa de la reconquista absorbía todo su sér, no 
por ello dejaron olvidados los apuntes históricos de indisputable mérito, los 



cuales si bien no pueden llamarse historias han servido, no obstante, para es-
cribirlas. 

No podemos aceptar, que la civilización de los árabes en España floreciese 
durante los 44 años que trascurrieron desde la conquista hasta la presencia 
del primer Omeyya, que fundó el califato de Occidente. Las contiendas y las 
rivalidades de los jefes, los desmanes y atropellos de los vacies, las continuas 
defecciones de los malcontentos y revoltosos y la guer ra con los cristianos, 
fueron causas poderosísimas que alejaron toda idea de u n a civilización formal 
y suficientemente robustecida, para que ostentase una grandeza y prosperidad 
digna de elogio. Esta civilización verdadera la encontramos al afianzarse el 
califato de Córdoba, y á ella debió contribuir la de los griegos, judíos y ro-
manos. 

Y que los islamitas españoles siguieron después de la conquista la civiliza-
ción romana y goda, en su mayor parte, parece testificarlo el estudio practicado 
en los monumentos que se conservan de aquellos tiempos. Las grandes y múl-
tiples vías romanas descritas en el Itinerario de Anlonino y en el Anónimo de 
ltdvena, estudiadas con tanto acierto por Cornide, Fernández-Guerra (Sr. I). Au-
reliano), Saavedra(Sr. 1). Eduardo), Caballero, Coello (Sr. D. Francisco), Zeán 
Bermúdez, Gómez Arteche, Hübner y otros sabios, son una prueba que no puede 
reprocharse. Lo repetirnos: los árabes españoles fueron agricultores, industria-
les y manufactureros; cultivaron la filosofía y la medicina; vérnosles que 
sobresalen en la botánica y en la farmacia, en la poesía y en la literatura, ejer-
ciendo grande influencia durante el período de la Edad Media; pero esta civi-
lización no la importaron del Oriente, sino que cultivaron en provecho propio 
la que poseían los cristianos y los judíos sphardim. En verdad que se siente 
un disgusto indefinible cuando se estudian los escritos de muchos pensadores 
modernos, todos hombres ilustres por sus conocimientos, al ver como elevan 
sus elogios al pináculo del entusiasmo, ensalzando á los hijos del islamismo 
más de lo justo y razonable. Xos parece que algunos de estos trabajos revelan 
cierta intolerancia, y una disposición preconcebida para desprestigiar, en de-
terminados casos, el Catolicismo. Y si no ¿por qué admitieron á pesar de su 
tan decantada "ciencia astronómica el sistema de Claudio Ptolomeo, que imperó 
durante trece siglos no interrumpidos? 

Con bastante ligereza é inoportunidad nos recuerda el señor Profesor de 
ciencias exactas del Instituto libre de Estepa 1). Ubaldo Romero Quiñones en 
su libro intitulado /.« religión de la Ciencia, trayendo á plaza la mayor parte 
de los primores científicos de los árabes que da á conocer Draper en su obra 
de Los conflictos, á la que aquel Profesor se halla m u y encariñado, «que Al-
Mamum conoció la esfericidad de la tierra y dió orden á sus matemáticos 
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de medir un grado de círculo terrestre: que crearon la química (sic) y funda-
ron los primeros observatorios astronómicos en Sevilla, la Giralda y Samar-
canda. . . etc.» El profesor Draper nos dice respecto á observatorios y escuelas 
lo que sigue: «El imperio árabe se cubrió en todas partes de escuelas y cole-
gios; los hubo en Mongolia, en Tartaria, en Marruecos, en Fez y en España: en 
uno de los extremos de este vasto imperio, mucho más extenso que el romano, 
se elevaba el observatorio de Samarcanda, y en el otro el de la Giralda en Es-

F1 Alcázar de Nevilla. 

paña. . . etc.» (Traducción ya citada). Consideramos un descuido pasajero del 
señor Romero Quiñones aquello del observatorio de Sevilla y del de la Giral-
da; porque todos los españoles y en particular si son andaluces, saben que la 
Giralda, que pudo ser el observatorio astronómico del amir de Sevilla, es la 
torre que tiene hoy la catedral sevillana y aun conserva aquel mismo nombre . 

Ya hemos dicho que el saber de los sectarios de Mahoma en España se exa-
gera demasiado por los arabistas, y causa extrañeza que, después de tanto sa-



ber y tanta ciencia que ban hecho exclamar al señor Quiñones: «La ciencia 
matemática árabe, que era por entonces la síntesis más completa: riel mundo 
intelectual, nutrida de sabiduría.. . etc.,» el califa Al-Mamum hiciera traducir 
al árabe el tratado de Ptolomco (Claudio) sobre la matemática celeste que dió 
á conocer con el nombre de almagesto. No se comprende, decimos nosotros, 
como tantos sabios islamitas incluso el mismo Califa y luego sus sucesores, 
que conocían perfectamente la esfericidad de la tierra y otros muchos proble-
mas, que tardaron aún siglos en darse á los vientos de la publicidad, dieran 
tanta importancia á la sintaxis de Claudio Ptolomeo que se halla en completa y 
absoluta contradicción con el cúmulo de observaciones practicadas por los ára-
bes en aquellos tiempos en las orillas del Mar Negro y en la l lanura de Sliinar 
y después próximo á Cufa en Mesopotamia. La aceptación unán ime y general 
que tuvo entre los árabes el sistema de Ptolomeo, que después del califato de 
Al-Mamum siguió imperando en absoluto por lodo el mundo científico hasta 
el siglo xvi, nos demuestra, que los conocimientos astronómicos de los islami-
tas en los siglos vu y siguientes hasta su completa expulsión do España á fines 
del siglo xv, no estaban á mayor altura que los que poseían la generalidad 
de los hombres consagrados al estudio de los fenómenos naturales, y con es-
pecialidad los celestes; porque de no ser así el califa Al-Mamum no hubiera 
perdido el tiempo mandando traducir al árabe el sistema de Claudio Ptolomeo, 
que estaba en completa oposición con los conocimientos que, se dice, había 
adquirido sobre la esfericidad de nuestro planeta. 

Los estudios en el fecundo campo de la historia dan á conocer las vicisitu-
des y vaivenes de los pueblos, sus glorias y adversidades, sus pasiones y mise-
rias, sus luchas intestinas y sus constantes aspiraciones para alcanzar todos los 
adelantos y progresos de la humanidad. Por esto nos parece un poco forzada 
la definición que ha dado de la Historia un sabio profesor á quien la suerte, 
como á otros muchos, lal vez, no le ha sido propicia. 

«La historia, según opina eí señor Lingard, sólo presenta un cuadro repug-
nante de las miserias que ha sufrido la humanidad por las pasiones de algunos 
hombres.» Si en determinados episodios hay alguna verdad, 110 podemos estar 
conformes en el todo de la definición. La historia, será siempre el crisol donde 
se purif iquen y aquilaten los errores de la humanidad, y el espejo que refleje 
todos sus extravíos, sus virtudes y sus heroicidades. Para F. Schlegel la histo-
ria es una lucha constante de las naciones y de los individuos contra los pode-
res invisibles. 

Los estudios en el campo de la filosofía enseñan las conquistas pacíficas de 
la ciencia, sus múltiples y variadas aplicaciones, y el sin número de hipótesis 
y teorías que se han dado á cimoeer para explicar los diferentes fenómenos 
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que se presentan, va en el orden moral y psíquico, ya en la esfera del dere-
cho natural , ya. en fin, en la constante evolución del mundo físico y expe-
rimental. 

El paganismo, divinizando la materia y santificando el poder y la tiranía, 
apresuró la ruina de la antigüedad. La decadencia moral provenía de la falta 
de fe y de creencias religiosas. El Evangelio vino á salvar la sociedad, y el Ca-
tolicismo enseñó á adorar á Dios, espíritu puro, esencia increada, unidad indivi-
sible que guía y dirige las leyes generales y particulares asi de lo infinitamente 
grande como de lo infinitamente pequeño. 

El Cristianismo tomó su puro y radiante vuelo desde las criptas sagradas, 
donde los santos Mártires con sus sublimes esencias espirituales trasportaron 
aquellos dogmas y preceptos por todo el ámbito de la tierra. El pensamiento 
de Dios los iluminaba cual antorcha refulgente para el consuelo de la huma-
nidad. Es que el Catolicismo, siempre grande, siempre augusto y misericor-
dioso, derramó con frecuencia agua bendita en la tumba de sus obcecados 
enemigos. 

Se pretende con insistencia que existen desacuerdos entre el Catolicismo y 
la ciencia experimental, y de ahí nace la indiferencia, y a q u e no el menospre-
cio, con sus sagrados dogmas. El progreso de la ciencia será variable é ilimi-
tado, y en su esplendoroso camino jamás se encontrará en oposición con las 
creencias dogmáticas católicas, que son infinitas, permanentes é inmutables 
por su naturaleza y origen divino. En la lucha que hemos examinado entre el 
Cristianismo que nacía y el paganismo que agonizaba, se descubre un hecho 
verdadero é innegable; el intimo consorcio entre la Religión de Cristo y la 
ciencia experimental. 

En las conquistas de los hijos del islam, sólo hemos visto fanatismo, des-
trucción y muerte primero, fatalismo luego y exageración y exclusivismo des-
pués. La ciencia del árabe consignada en el gran libro del Profeta, Al-Korán, 
es un tejido de principios y preceptos inconexos, que muchos de ellos ni si-
quiera están dentro el buen sentido y del criterio racional: de ese criterio que 
se adquiere contemplando los fenómenos naturales, psíquicos y morales que se 
reproducen constantemente con pasmosa regularidad y armonía, ó se realizan 
en el movimiento progresivo de la vida de los pueblos. 

La milagrosa reaparición de la monarquía española en Asturias, la manera 
como fué desarrollándose paulatinamente y el prestigio que alcanzara en me-
dio de tan poderosos enemigos, son circunstancias dignas de llamar la aten-
ción del lector católico. 

Las concesiones que los musulmanes hicieron á los españoles en determi-
nados casos, respondían á una necesidad imperiosa del momento; tal era la de 
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conservar, en lo posible, el país conquistado para que los-moradores continua-
ran en sus faenas cotidianas. ¡Ah! Los españoles sufrieron grandes y penosas 
humillaciones, á pesar de la política y sagacidad de los conquistadores al lle-
v a r á cabo algún tratado; que no pasa un pueblo de una áot ra dominación sin 
que vea quebrantados los fueros de su independencia y perdidos todos los sa-
grados derechos de sus leves y creencias religiosas. 

Hoy que la crítica mordaz y apasionada halla con frecuencia ocasión pro-
picia para desprestigiar cuanto tiene relación con el Catolicismo, enalteciendo 
la autoridad y la ciencia de los musulmanes , sin cuidarse de ser justos é im-
parciales al dar á conocer aquellos héroes y capitanes, que sin parar en difi-
cultades ni tropiezos emprendieron con denuedo y bizarría la colosal empresa 
de restaurar la monarquía goda, y con ella la reconquista de la patria opri-
mida. la Religión ultrajada y las leyes, usos y costumbres hollados y mancilla-
dos por el árabe vencedor; hoy que se sacan á plaza las opiniones de filósofos 
antiguos y las creencias ya olvidadas de sectas sin crédito ni prestigio, para 
inventar delirios á los cuales se les ha dado el nombre de conflictos, y para 
que causen efecto se les pone frente á frente del Catolicismo; el conocimiento 
de los principales acontecimientos de la reconquista de la historia patria y de 
la evolución científica, en la forma que venimos haciéndolo, abrirá extensos 
horizontes i luminados con la luz de la verdad y del recto sentido. En vano se 
pretende que la Iglesia de Jesucristo ha variado en el trascurso de los siglos, 
confundiendo con el dogma la influencia que el Pontífice pudiera tener en los 
negocios públicos y civiles. El dogma de la Iglesia cristiana católica sigue cons-
tante en su misión civilizadora, de tal manera, que cuantos esfuerzos hagan los 
positivistas y ateos serán infructuosos. 

Ya lo hemos dicho y repetimos ahora. No combatimos directamente nin-
guna escuela ni secta; estudiamos los principales problemas de la ciencia en 
sus diferentes fases, y con ello los errores de Draper y su escuela y demás sec-
tas ateas para que nuestros lectores conozcan los abismos á que conduce el ra-
cionalismo. 

¡Desventurados los racionalistas, dice el R. P. José Mendive en su libro in-
titulado la Religión católica vindicada de las imposturas racionalistas, que, 
en medio de tanta luz, se ciegan temerarios por su propia voluntad, y no quie-
ren ver lo que está patente á los ojos de todo el mundo . 

Se han dado á la prensa mult i tud de producciones científicas ó literarias 
en pequeños volúmenes, que la juven tud busca con avidez y lee con curiosi-
dad, en los cuales más ó menos directamente, ó con inimitable desenfado, se 
ataca la verdadera Religión, perturbando la marcha tranquila y sosegada á la 
par que majestuosa, que vienen siguiendo hace años los estudios de geología, 
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paleontología, biología, morfología y antropología, y los de física, química é 
historia natural . . . etc. 

Han hecho en nuestros días mucho ruido la Historia de los conflictos en-
tre la Religión y la ciencia, que el señor Draper nos ha dado á conocer; pero 
en este libro no vemos que se haya resuelto n inguno de los problemas funda-
mentales que traen en desacuerdo á los sabios actuales. Á decir verdad, el tal 
libro sólo ha producido escándalo. 

También han sido de gran efecto los escritos publicados con los ilustres 
nombres de los señores Boucher de Pertres, Biichner, Ilon , Wogt , Huxley, 
Hceckel, Darwin.. . etc. Todos ellos, en general, nos hablan con entusiasmo de 
la naturaleza, de los fenómenos naturales, de las fuerzas naturales, de las 
leyes de la naturaleza... etc.; y, dicho sea de paso, aun no hemos definido y 
fijado de un modo real lo que debe entenderse por la palabra naturaleza. 
Aquí pudiéramos decir con un autor moderno; «Dáis á la palabra naturaleza 
un valor autoritario, absoluto, supremo, incondicional, y no señaláis si se li-
mita á nuestro planeta, al sistema solar ó al Universo pancósmico.» 

Nosotros vemos ahora la cuestión de siempre. Nos parece que re tumban 
por nuestros oídos los gritos desaforados de los enciclopedistas y las blasfemias 
de sus hermanos los escépticos y racionalistas, durante la mayor parte del si-
glo pasado; empero la lucha está planteada ahora con más hipocresía, porque 
los que atacan al Catolicismo lo hacen casi siempre sin nombrarle, dirigiendo 
sus envenenados tiros á desvirtuar los dogmas, escudados en los descubri-
mientos y teorías de la ciencia experimental. En los tiempos que corremos hay 
más intención y malicia. 

Los trastornos políticos exaltan las pasiones de los hombres , que siempre 
tumultuosas y desordenadas é influidas por una filosofía errónea y capciosa, 
lejos de mejorar la administración pública y la condición del obrero, hau ser-
vido para zaherir el sentimiento católico y los dogmas que le sirven de funda-
mento. 

Somos francos: creemos que el positivismo y el materialismo contemporá-
neos se esfuerzan en vano sacando á plaza cuestiones debatidas en otras épo-
'cas, donde el Catolicismo tiene demostrado con elocuente lenguaje su origen 
divino. Jesucristo es el pan de la vida, no el simple revelador de una nueva 
religión. El Cristo Hijo ele Dios coetáneo con el Padre. La filosofía en sus espe-
culaciones ha encontrado obstáculos insuperables, que sólo ha conseguido 
vencer amparándose de la noción cristiana. Esa anhelada unidad buscada con 
afán por aquellos que proscriben la metafísica, se aprecia perfectamente en el 
conocimiento de Dios por el Cristo y en el Cristo. Dios Padre, Dios Hijo. Dios 
Espíritu Santo: Dios de Dios, uno en esencia y trino en personas.. . ¿Nos que-



r rá decir el señor Draper, si en esta creencia cristiana católica se perjudica la 
fuerza espansiva del vapor, la acción de las corrientes de la electricidad diná-
mica, las modificaciones que la luz hace experimentar á ciertos compuestos 

químicos, las diferentes ondulaciones del misterioso éter, ó al movimiento ar-
mónico de lo m u y grande ni de lo muy pequeño? 

Os afanáis, repetimos, en buscar la unidad, queréis que no haya más que 
u n a fuerza, una materia, una ley, y os olvidáis de reconocer esta suspirada uni-
dad en la Iglesia cristiana. Allí está lo absoluto con todo su esplendor y ma-

P e f a y o . 
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jestad augusta. En el principio cristiano veréis condensada la perfección, que 
demuestra la verdad despojada de mistificaciones y deslumbradoras utopias. 
Ante la fe católica desaparece el paria y el faquir, no existe el sudra y el he-
breo; el sunnva, el eslavo, el ilota y el siervo adquieren la dignidad propia y 
peculiar al sér humano; todos resultan iguales ante l)ios. La humanidad os 
enseña la unidad apetecida, la unidad que tanto os interesa conocer, y que 
buscáis en los arcanos insondables de los fenómenos naturales. Ante la ciencia 
de la naturaleza.—no lo olvidéis,—nada hay que sea absoluto, sólo se encuen-

« o v a d o n g a . 

tran relaciones de dimensión, peso é intensidad, que apreciamos y medimos 
de un modo convencional y hasta arbitrario. 

Los árabes, quizá diríamos mejor los bereberes, capitaneados por Tárik, 
Muza y otros caudillos, engolfados en sujetar las ricas comarcas españolas, 
habían mirado con menosprecio las quebradas regiones donde se refugiaron 
los fugitivos cristianos. Del fondo de aquellas grutas inaccesibles, de las en-
trañas de cuevas insondables, del corazón de empinadas montañas, de la cima 
de elevados cerros, del confín de dilatados bosques, salió el eco guerrero que 
llamó á todos los buenos españoles para defender la libertad, la religión y la 
patria (718). Todos aquellos que no transigieron con el nuevo sistema civil, 



político y religioso establecido por los conquistadores, vinieron á condensarse 
en las quebradas regiones de Asturias y Vizcaya, habitadas por los galegos y 
astures y por algunos otros pueblos, que acudieron presurosos á tan patriótico 
como santo llamamiento. 

Apenas trascurrieron tres años, cuando estaban ya establecidos en las lla-
nuras de Canicas, y levantaron á Pelayo sobre el pavés asturiano. 

Al-Kamah fué derrotado al pié del monte Auseba. La naturaleza se conjuró 
contra el árabe usurpador, y las flechas, los dardos, los peñascos y hasta el 
desbordamiento del río Deva ayudaron al naciente ejército de Pelayo, y Cova-
donga sirvió de tumba á los infieles y traidores. 

Á la muerte de Don Pelayo ocupó el trono de Asturias su hijo Don Favila, 
que fué víctima de la ferocidad de un oso. 

Le sustituyó Don Alonso I. llamado el Católico, casado con Ormesinda hija 
de Don Pelayo, que ensanchó sus conquistas dejando el cetro á su hijo Don 
Fruela I. Este esforzado y valiente monarca ganó la batalla de Pon turnio, y fué 
asesinado por los suyos. 

El trono asturiano se vió regido por su tío Don Aurelio que había asesina-
do á su hermano, pero á su vez, fué también víctima del puñal de los revolto-
sos capitaneados por Gutierre Osorio. Luégo la corona pasó á su hermano Don 
Silo, que se asoció á Don Alfonso II: no sin que durante su reinado dejara de 
ser afortunado en algunas batallas. 

Don Mauregato se apoderó de la corona ayudado del califa de Córdoba, y 
en recompensa, dícese que pactó el tributo llamado de las cien doncellas. Los 
autores de más crédito niegan tan ignominioso tributo, que repugna á la dig-
nidad humana . 

La nobleza unida con el pueblo, eligió por monarca á Don Veremundo I, 
Diácono, el cual renunció la corona á su legítimo heredero Don Alonso II 
apellidado el Casto. Este monarca realizó grandes y atrevidas excursiones y rei-
nó 51 años, llamándose rey de Oviedo. 

Á su muerte la corte nombró á Don Ramiro I. que tenía por competidor al 
conde Nepociano: en este reinado colocó el arzobispo Don Rodrigo la ilusoria 
batalla de Clavijo. 

Le sucedió su hijo Don Ordoño I, en cuyo reinado los cristianos fueron per-
seguidos con inaudita crueldad. Al bajar al sepulcro, el cetro pasó á manos de 
su hijo Don Alfonso III. llamado el Magno por sus proezas, quien dió gran im-
pulso á la restauración. Sus tres hijos le fueron ingratos, empero todos llegaron 
á empuñar el cetro de Asturias. En este reinado floreció el célebre Bernardo 
del Carpió. 

Mientras en Asturias se cimentaba una nueva monarquía por los heroicos 
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esfuerzos de un-puñado de valientes españoles, en Cataluña otro hombre arro-
jado y de corazón noble, llamado Otger, que se había refugiado también entre 
las breñas y escarpadas rocas de los Pirineos, levantaba un nuevo estandarte 
(754) para defender asimismo su religión é independencia y destruir al ene-
migo común. Nueve esforzados varones apellidados después los nueve barones 
de La fama se unieron al esforzado caudillo, y muy pronto se formó una 
hueste respetable y temible que aterró á los ejércitos agarenos. Las victorias 
alcanzadas en el valle de Aneu y en el de Ampurias, jun to con los continuados 
encuentros, en los cuales siempre fué Otger el vencedor, llegaron á sembrar el 
terror y el espanto entre los sectarios del falso profeta. 

Por muerte del invencible Otger y oyendo las amonestaciones del guerrero 
moribundo, fué elegido como caudillo Dapifer de Moneada, quien legó su co-
metido á Seniofré, tomando desde luégo el nombre de los Independientes de 
Cataluña. 

Los árabes habían adelantado en sus conquistas y dominaban el país hasta 
Narbona, Empero Ludovico Pió envió sus soldados para vengar anteriores de-
rrotas, los cuales tuvieron que replegarse no pudiendo resistir al empuje de la 
caballería muslímica que acaudillaba Al-Kakem. El Consejo de Tolosa acordó 
no obstante volver otra vez á la lucha (796) y organizó nueva expedición á las 
órdenes de Ludovico, que afortunadamente dió los más felices resultados, lle-
gando á bloquear á Barcelona, que no pudieron conquistar después de muchos 
y repetidos combates. Mas nuevos y valientes guerreros animaron á los sitia-
dores, el caudillo musulmán Zeid quiso buscar un apoyo seguro y eficaz en el 
amir de Córdoba, pero cayó prisionero; la ciudad heroica falta de su capitán 
se entregó á los soldados de Ludovico capitaneados por Guillermo de Tolosa. 
Barcelona fué erigida en condado, siendo su primer conde el intrépido Bara; 
después de la victoria se distribuyeron entre aquellos guerreros muchas mer-
cedes y distinciones. 

Bara al frente de un cuerpo de ejército y ayudado de otros caudillos coad-
yuvó para que Ludovico llevara á feliz término la conquista de Tortosa, que no 
pudieron realizar por la tenaz resistencia que los moros opusieron, levantando 
el sitio después de u n reñido y sangriento combate. Al año siguiente volvieron 
á la lucha con el mismo resultado; pero en la tercera expedición guiada con 
mejor fortuna, logró el ejército de Ludovico posesionarse de la codiciada ciu-
dad. El conde de Urgel derrotó á los piratas en las aguas de Mallorca, que es-
taban ya fuera de la tregua celebrada por Ludovico; y acusado el conde Bara 
de traidor, quedó vencido en el juicio de Dios por Senila. De aquí el que se 
nombrara para conde de Barcelona á Bernardo, h i jo de Guillermo de Tolosa. 
Empero acusado á su vez de traición para con su rey y señor, murió después 



de varias alternativas, dejando á la posteridad trágica y plañidera memoria. En 

los tiempos de este conde los sectarios de Mahoma se apoderaron otra vez de 

Barcelona y Urgel. 
Los partidarios del conde liara levantaron el estandarte de rebelión, capi-

taneados por Ayzón. Parecía en su principio que saldrían airosos con su em-
presa, pero tuvieron que refugiarse en Zaragoza, huyendo del ejército franco 
que les perseguía. 

Bernardo había recibido grandes mercedes de Ludovico, y se le acusaba de 
mantener con la emperatriz criminales amores, por cuya causa se le despojó 

Hami in U e r e n e u c r I e l V ie jo , a é p t i m o e o o d e d e H a r c e l u o a . 

de todos sus honores y dignidades: el condado de Barcelona pasó á Berenguer 
hijo de Hunrico, el cual sólo reinó cuatro años. A su muerte el condado volvió 
á Bernardo reconciliado ya con el emperador. 

Muerto el conde Bernardo trágicamente, pasó el condado de Barcelona á 
Seniofredo, á éste siguió Aledrán, después se nombró á Guillermo, y luégo á 
Alarico ó Udalrico, que parece estaba casado con una hija de Bara... 

Al propio tiempo entre los navarros, en el último cuarto del siglo nono, apa-
rece como fundador de una monarquía García ó Garcés, hijo de García Arista, 
llamado Iñigo Arista ó Sancho Iñigo, quién celebró un pacto con Don Or-
doño I, intitulándose gobernador de Pamplona. 
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Durante aquellas luchas intestinas que traían á los musulmanes en completo 
desconcierto, los cristianos no supieron ó no quisieron aprovechar tan favora-
ble coincidencia para destruir al enemigo común. Verdad que las rivalidades 
pululaban también entre los defensores de la fe, y los magnates y poderosos 
señores sólo aspiraban á declararse independientes imitando á los sarracenos. 
De modo que unos y otros tendieron á fraccionarse, siguiendo el espíritu feudal 
de la época. En medio de aquellas rebeliones y constantes intrigas, no faltó al-
gún príncipe pusilánime, que descuidando su sagrado compromiso olvidara que 

en manera alguna debía desatender su misión de libertar á su patria del yugo 
sarraceno, lo cual no era incompatible con el fervor de un rey cristiano. 

Los tres hijos de Don Alfonso 111 se repartieron la monarquía después de 
la muerte de su padre. Tocóle á Don García el reino de León, que pasó á su 
hermano Don Ordoño II, titulado ya rey de Galicia. Este monarca emprendió 
jornada contra moros y murió en Zamora, pasando la corona á las sienes de 
su otro hermano Don Fruela II, que llevaba el título de rey de Oviedo. Empero, 
orlaron sus sienes las coronas de Asturias y León refundidas en una sola. 

Don Alonso, cuarto de este nombre, llamado el Monje, hijo del anterior 
monarca, renunció el cetro á favor de su hermano Don Ramiro II, el cual des-
pués de haber castigado á sus parientes, alcanzó repelidas victorias contra mo-

— t o m o i . 



ros. Durante este reinado se ha supuesto también la batalla de Clavijo. A la 
muerte del monarca la corona de León pasó á las sienes de su hijo primogéni-
to Don Ordoño III, que de grave dolencia murió en Zamora. 

Subió al . trono Don Sancho I, llamado el Craso, v creyendo que seria in-
útil por su mucha obesidad, pretendió la corona Don Ordoño IV, apellidado el 
Malo; pero vuelto el monarca legítimo á su agilidad natura l , recuperó el ce-
tro, y el intruso huyó cobardemente para acabar la vida entre los agarenos. 

Al bajar á la tumba Don Sancho I, ocupó el trono de León su hijo D. Rami-
ro III. que huraño y sin prestigio descendió al sepulcro, siendo proclamado Don 
Bermudo II. Este monarca ganó á Al-Manzor la famosa batalla de Calatañazor. 
y murió agravado de la gota.. . 

Según las antiguas crónicas catalanas, siguió á los Independientes de Cata-
luña un tal Jofré, Vifredo ó Humfrido, señor de Ría ó de Arria, en Conflent que 
gobernaba el país con independencia. Por haber marchado contra Tolosa se le 
privó de todos sus títulos y honores; empero cuando deseoso de sincerarse cum-
plidamente de los cargos que le imputaban sus enemigos, se dirigía á la corte 
acompañado de su hijo, en el camino fué asesinado villanamente por los par-
tidarios del conde Salomón ó tal vez por el mismo conde. El joven Vifredo, 
que apenas contaba diez años de edad, j u ró sobre el cadáver de su padre ven-
gar aquella infame muerte, y siguió á los asesinos hasta la corte de Carlos el 
Calvo. 

Salomón que era conde de Cerdaña y Rosellón, lo fué también de Barcelona; 
y es coinún opinión que murió á manos del Velloso para aplacar los manes de 
su padre. Todos estos condes fueron feudatarios de los reyes carlovingios. 

Vifredo llamado el Velloso, fué educado por el conde Balduíno, y hallándo-
se en edad competente vino á Barcelona, donde dió muerte al conde Salomón, 
que había sido el asesino de su padre, proclamándose conde de Barcelona. Ca-
sóse luégo con Vinidilda hi ja de los condes sus amigos y protectores, dando 
por todas partes pruebas repelidas de su valor v arrojo: tales fueron sus ex-
traordinarios prodigios que fué considerado como el primer guerrero de su 
tiempo. Herido en la batalla que sostuvo con Ira los normandos, y pidiendo al 
monarca una divisa para escudo, Carlos mojó los cuatro dedos en la sangre 
del guerrero y señaló cuatro barras, diciendo: De hoy más estas serán, conde, 
vuestras armas: tal es el origen del escudo catalán. 

Los musulmanes aprovecharon la larga ausencia de Vifredo y se apodera-
ron de varias plazas; mas apenas restablecido de sus heridas pidió permiso al 
rey para lanzarlos de sus estados, y además que le librara del feudo, todo lo 
cual fué concedido por Carlos, arrancando de aquí la soberanía de los condes 
de Barcelona. Los sarracenos se retiraron ante el valor indomable y la tenaci-
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dad del Velloso; el cual ayudado de sus buenos catalanes recorrió en triunfo las 
comarcas de Lérida, Barcelona y Narbona. En estas gloriosas conquistas-es fama 
que tomaron parte varios hermanos suyos. Es opinión de muchos eruditos, 
que Vifredo el Velloso murió en el año 898, pasando el triple condado de Bar-
celona, Ausona y Gerona á su hijo Vifredo II. 

El Velloso á su muerte tenia nueve hijos. Vifredo II en quien recayó la so-
beranía era el segundo, porque el primero llamado Rodulfo era abad del mo-
nasterio de Ripoll fundado por su padre. Vifredo II. que algunos conocen con 
el nombre de Borrell'I, continuó la guerra contra los moros, y parece que mu-
rió de veneno, dejando una hija que se apellidaba Riquilda (912). 

Tonta do Sevi l la por Man Fernando. 

Por muerte de Vifredo II la corona condal pasó á las sienes de su hermano 
Sunver, que poseía el condado de Besalú y carecía de sucesión varonil. Pocas 
empresas guerreras acometió este príncipe y sólo protegió las fundaciones re-
ligiosas, retirándose en el monasterio de la Grasa, donde concluyó sus días. El 
trono condal se dividió entre BorreB y Mirón su hermano, que murió m u y 
pronto sin dejar sucesión. Sólo quedó Borrell II, que tuvo que hacer frente á 
todos los contratiempos y vicisitudes qiie se suscitaron, protegiendo no obs-
tante á las ciencias, de las que fué muy adicto y admirador. De vuelta de Roma 
perdió á su esposa Lutgarda. y desde entonces comenzaron las desgracias de 
Cataluña: Barcelona cayó en poder de Al-Manzor. y Borrell llamó á todos los 
nobles y gentes de guerra. Un ejército de valientes caballeros, aumentado con 
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nuevecientos guerreros llamados homens de paralge, cayó cual nube de fuego 
sóbre la huesle mahometana y recuperó la envidiada ciudad, siguiendo sus 
victorias hasta haber reconquistado todo el condado. Borrell II bajó al sepulcro 
á los pocos años (992). 

Los condados de Barcelona, Ausona , Manresa y Gerona pasaron á su hijo 
primogénito Ramón Borrell 111. y e l d e Urgel á su segundo llamado ArmengoL 
Los moros volvieron otra vez á Cataluña, hasta que llegó á celebrarse una alian-
za con los catalanes, de la cual resultó la expedición que éstos hicieron á Cór-
doba, donde alcanzaron abundantes laureles (1010). Vuelto Borrell 111 á la 
capital de sus estados se entregó al cuidado y fomento de su reino, habiéndole 
sobrecogido la muerte. La corona pasó á su único hijo llamado el Curco... 

Sancho García pudo extender el territorio de Navarra, y entregó el gobierno 
á su hijo García (Abarca), que perdió la batalla de Val-de-Junquera. Por su 
muerte pasó el cetro á su hijo Don García II llamado el Temblón... 

Los castellanos eligieron dos magistrados, que fueron Ñuño Rasura y Laín 
Calvo. Al primero le sucedió su primogénito Ñuño Fernández, y el sucesor de 
éste llamado Fernán González tomó el título de Conde, apoderándose de Tala-
vera y Madrid. Este conde fué el fundador del trono de Castilla, tratando pa-
ces con el califa de Córdoba: murió en Búrgos. Antes se habían reconocido 
como condes de Castilla á Don Rodrigo, Don Diego Rodríguez y Don Gonzalo 
Rodríguez. 

Á la muerte de Don Bermudo II la corona de Asturias y León pasó á las sie-
nes de su hijo Don Alfonso V, que falleció en el cerco de Viseo. Ocupó el trono 
Don Bermudo III. que desgraciadamente vino á sucumbir en la batalla de Ca-
rrión: era el últ imo descendiente de Don Alfonso I (el católico). Doña Sancha, 
su hermana, heredó á Asturias y León, y casada con Don Fernando I, reunió 
este monarca bajo su cetro á Castilla, Asturias y León, realizando muchas con-
quistas á los musl imes acompañado siempre de su esposa (1037). Don Fer-
nando era hijo segundo del de Navarra. 

Don Sancho II llamado el Fuerte, hizo á sus hermanos cruda guerra y re-
unió de nuevo á Castilla y León que se habían separado por disposición de su 
padre, siendo victima en el sitio de Zamora de un bote de lanza que le diera 
Vellido Dolfos. 

Don Alonso, que se hallaba en Toledo protegido por Al Mamum, fué elevado 
al trono: era el sexto de este nombre y s c le distinguió con el epíteto de el 
Bravo. Gobernó con su hermana Doña Urraca, habiendo jurado en manos del 
Cid Campeador, Buy Díaz de Vivar, no haber tenido parte en la muerte de su 
hermano, y después de la lucha con el aragonés se coronó el hijo de Doña 
Urraca con el nombre de Alfonso VII: este monarca que se le conoce con el 
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elevado título de Emperador, ganó muchas batallas que le permitieron exten-

der sus dominios. Ya en vida había dividido el reino entre sus dos hijos San-

cho y Fernando. 
Su primogénito Don Sancho III el Deseado, mur ió en Toledo á los veinte y 

seis años, y ceñía ya la diadema castellana: dejó un n iño de tierna edad que 
luego fué Don Alfonso VIII. Durante la menoría de este príncipe hubo las te-
rribles contiendas entre las dos poderosas familias Castros y Laras. Fué el ven-
cedor de las Navas, muriendo en la aldea de Arévalo, y dejó á la infanta 
Doña Berenguela lutora del príncipe Don Enrique.! 

o . J a i m e I aerArae*»n e l Conquistador. 

Ciñó la corona de Castilla el príncipe Don Enrique I. y en razón á la poca 
edad del monarca nombróse á Don Alvaro Núñez de Lara en calidad de re-
gente. Su hermana por su mucha discreción, había sido nombrada tutora. El 
joven monarca murió en Patencia á los trece años, de una herida en la cabeza, 
ocasionada por un descuido que envolvía grave responsabilidad para el regente, 

Á la muerte de Don Fernando II que era rey de León, se proclamó á su hijo 
Don Alfonso IX, el cual de su segundo matrimonio, anulado como el primero 
por el Pontífice, tuvo al príncipe Don Fernando, tercero de este nombre. . . 

Berenguer Ramón I apellidado el Curvo, era todavía muy joven cuando 



ciñó la corona condal, teniendo que ponerse al frente de los negocios públicos 
la condesa viuda Ermesinda. Mujer singular, que á su extraordinaria belleza 
reunía una gran discreción y ánimo varonil. Empero alcanzando el joven conde 
la edad conveniente, casó con Sancha hija del Duque de Gascuña, y tomó en-
seguida las riendas del gobierno, cimentando el derecho y la ley sobre sólidas 
bases: no fué este conde amigo de guerras ni triunfos estrepitosos. Muerta su 
esposa casó en segundas nupcias con Guisla hermana del conde Hugo de Am-
purias y á su regreso de una expedición que hizo á Roma, pasó á mejor vida, 
dejando el cetro á su hi jo . 

Era éste, Ramón Ilerenguer 1, llamado el Viejo por su tino, sensatez y pru-
dencia en el gobierno, el cual contrajo matrimonio con Isabel, hi ja al parecer 
del conde de Carcasona. Cataluña presentaba en su conjunto un estado abatido 
y lastimoso, y para buscar un remedio eficaz á tanta postración moral , creyó 
conveniente convocar una asamblea de magnates , donde se decretó la lla-
mada tregua de Dios, y otros preceptos y medidas en beneficio ele la Religión 
y sus ministros. 

Restauró las fronteras donde hizo levantar varios castillos y supo reprimir 
con mano fuerte la soberanía de la casa Vizconclal y la de otros elevados per-
sonajes, llegando hasta el punto de que los moros le rindiesen parias. 

En esta época (1050) existían en Cataluña los condados de lirgel gobernado 
por Armengol II, el de Ampurias donde se hallaba Hugo hijo de Vifredo conde 
del Rosellón y Ampurias (el del Rosellón tocó por herencia á Gilaberto), el de 
Besalú gobernado por Bernardo Talla-ferro, y el de Cerdaña que lo poseía Vi-
fredo hijo de Oliva Cabreta y después Ramón ó Raymnndo su hijo. 

Ramón Berenguer I casó en segundas nupcias con Blanca, la cual fué re-
pudiada para contraer tercer matrimonio con Almodis, de la que tuvo cuatro 
hijos; dos de ellos gemelos. Paseó sus armas tr iunfantes por Urgel, Lérida y 
Tarragona, obligando al amir de Zaragoza á pagarle parias y celebrando varios 
tratados y alianzas que le permitieron ensanchar sus Estados: la consagración 
de la catedral de Barcelona extendió la jurisdicción eclesiástica. En su últ ima 
época planteó la reforma civil y procuró remediar los males que afligían á la 
Iglesia; se compilaron los Usatges, y poco después se adoptó el oficio romano 
por la intervención del cardenal Hugo (1071). Para contrabalancear el auxilio 
que los cristianos de Castilla y Galicia prestaban al amir de Toledo, contrató 
con el de Sevilla apoyarle con u n a fuerte hueste de guerreros. Entonces fué 
cuando se cometió el horroroso parricidio de la condesa Almodis por el hijo 
primogénito del primer matrimonio, llamado Pedro Ramón, sin que se hayan 
podido vislumbrar las causas que pudieron inducirle á semejante cr imen. El 
asesino murió en su peregrinación á Tierra Santa: su padre después de tan 
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triste acontecimiento bajó también al sepulcro: Ramón Berenguer I contaba 
sólo cincuenta y dos años de edad (1076). 

Á la muerte de Ramón Berenguer I el Viejo, ciñeron la corona condal de 
Barcelona, los dos hermanos gemelos. El primero se llamaba Ramón Beren-
guer II, y el otro Berenguer Ramón II. El uno de carácter dulce, gallarda pre-
sencia y blonda y rubia cabellera fué apellidado Cap d' estopa: y el segundo 
más duro y avieso, ha.sido señalado por la posteridad con el denigrativo epí-

II. Alfoliad X el Subió. 

teto de el fratricida, Desde el principio de su reinado hubo poca armonía entre 
los dos hermanos, dividiéndose entre sí los estados y señoríos, y celebrando al 
fin un tratado que se le designó con el nombre de definición y pacificación. 
Ramón Berenguer había contraído matrimonio con la hija del duque de Cala-
bria llamada Matilde, y de este enlace nació un hijo que se apellidó como el pa-
dre, Ramón Berenguer. 

Poco tiempo había trascurrido, cuando yendo de caza Bamón Berenguer, 
Cap di estopa, entre San Sadurní y Hostalrich, fué asesinado alevosamente: las 



crónicas señalan á su hermano como autor de este asesinato: de aquí el sobre 

nombre de fratricida. El cuerpo del desgraciado monarca sacado de un lago, 

fué sepultado en la catedral de Gerona. 
El fratricida se sentó en el trono condal contra lo terminantemente dispuesto 

por su padre, y Matilde con su hijo recién nacido continuaron en Rodez, viéndose 
precisada á pedir auxilios á los hermanos Senescal. Muchos nobles y caballeros 
quisieron vengar la muerte de Ramón Berenguer y se reunieron en asamblea, 
pero el fratricida supo asegurarse en el trono á despecho de todos, y además ob-
tuvo la codiciada tutela del principe su sobrino que había dejado en la orfandad. 

Después de haberse salvado en Cataluña de la terrible tormenta, acometió 
empresas temerarias contra el Cid Campeador, en una de las cuales cayó pri-
sionero; pero recobrada la libertad pudo llevar á término la reconquista de Ta-
rragona (1089). Vuelto de nuevo á la lucha contra Don Rodrigo Diaz de Vivar 
(el Cid), fué con suerte tan malhadada, que le hizo segunda vez prisionero, 
siendo rescatado mediante una suma enorme. Después de muchas alternativas 
y vicisitudes y de haberse celebrado el juicio de Dios ante el rey de Castilla, 
partió para Palestina con la primera cruzada, donde halló una muerte gloriosa, 
digna, en verdad, del cristiano y del caballero. 

El conde Ramón Berenguer-III que le sucedió, era aún m u y joven cuando 
comenzó á empuñar las riendas del gobierno. Era la época infausta en que los 
al-moravíes dominaban en España. Perdida su primera esposa, que era hi ja 
del Cid, contrajo segundas nupcias y celebró diferentes alianzas con varios 
magnates, consagrándose con preferencia á la guerra contra los musulmanes. 
La toma de Balaguer, población de no escasa importancia ya por aquellos 
tiempos, el descalabro de los ahnorabitos y otras muchas hazañas y conquis-
tas. demuestran hoy el carácter belicoso del conde. Muerta su segunda esposa, 
celebró terceras nupcias con Dulcía de Provenza, y con la dote de esta señora 
aumentó sus Estados. Arreglados sus negocios de familia, y puestos en buen 
orden los de ciertos magnates, se dispuso para auxiliar con sus tropas á los 
pisanos contra los moros mallorquines, y después de haber llamado á los gran-
des y señores de sus Estados formó una cruzada que salió del puerto de los Al-
faques con rumbo á las Baleares. 

Grande era para Ramón Berenguer III la gloria que iba á adquirir: con-
quistó primero á lliiza y luégo se apoderó de Palma de Mallorca después de una 
lucha obstinada, donde sucumbieron los más valientes capitanes. Vuelto pre-
cipitadamente para defender á Barcelona (111b), derrotó á los sectarios de Ma-
homa en el paso del Congosl, resolviendo enseguida pasar á Italia en busca 
de nuevas y gloriosas empresas. Regresa otra vez á Cataluña y rinde muchos 
castillos y plazas, adquiriendo con justicia el renombre de Gran Capitán. Ta-
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rragona. Tortosa y Lérida le tejieron una corona de laureles legítimamente ad-
quirida. Tratados y convenios celebrados con los primeros reyes y magnates 
de la época, colocaron al noble conde de Barcelona Ramón Ilerenguer III, entre 
los primeros políticos de su tiempo. Muerta la condesa Dulcia y después de 
haber arreglado asuntos domésticos de gran interés y trascendencia, hizo que 
le condujeran al hospital de Santa Eulalia contiguo á su palacio y en traje de 
templario, como si fuera un humilde mendigo, aguardó la muerte con ver-
dadera resignación cristiana ( 1 1 3 1 ) . La posteridad le distinguió llamándole 
Berenguer el Grande. 

Toda vez que hubo bajado al sepulcro Ramón Berenguer III, heredó el con-
dado de Barcelona su hijo primogénito Don Ramón Berenguer IV, que apenas 
contaba diez y siete años de edad. Al comienzo de su soberanía tuvo que re-
primir las demasías de la indomable casa de los Castellet, y aconsejado de Ole-
gario, arzobispo de Tarragona, llamó á Cataluña á la Orden de los templarios y 
trató matrimonio con Beatriz, hija única del conde, de Melqueil. Los aconteci-
mientos del reino de Aragón hicieron que Doña Petronila su presunta reina se 
desposara por razón de Estado con Ramón Berenguer IV, cuyo matrimonio no 
llegó á consumarse hasta pasados catorce años. Don Ramiro II padre de Petro-
nila había hecho cesión de la corona, y á la vez ordenado á todos sus vasallos 
que obedeciesen al conde como su rey v señor. 

Á pesar de los inconvenientes que se suscitaron, el conde desplegó en este 
complicado negocio gran tacto y prudencia. La restauración de Aragón y su 
unión con Cataluña elevaron al conde á su mayor apogeo como guerrero y po-
lítico previsor, sagaz y entendido. Acallado y sujeto el conde de Ampurias, ce-
lebradas paces con el de Navarra y el castellano por la mediación del conde 
de Tolosa, que dejaron á Berenguer aislado, y zanjados cuantos inconvenientes 
presentaba el testamento del Batallador á favor de los caballeros del Temple, 
del Hospital y del Santo Sepulcro, órdenes militares todas de gran prestigio y 
poder, pudo consagrarse á la pacificación y obediencia de varios magnates po-
derosos que andaban algún tanto soliviantados y descontentos. También se 
ocupó de la guerra con los Báucios, que había tomado colosales proporciones. 
Vuelto de la conquista de Almería preparó una cruzada para rendir á Tortosa; 
y á pesar de haber roto la tregua el navarro, pudo aún conquistar á Lérida, 
Fraga y Mequinenza, donde repartió grandes mercedes é hizo numerosas do-
naciones. Llevada á debido efecto la boda con Doña Petronila, nació de esta 
unión el príncipe Don Ramón que más adelante trocó su nombre por el de 
Alfonso, siendo el segundo.de este nombre. 

Recto y justiciero ante la ley, prudente y comedido en los consejos y va-
liente y arrojado en los campos de batalla, la fama de nuestro conde llegó á 
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ser umversalmente reconocida y admirada, siendo buscado como mediador y 
amparo en los grandes peligros y desventuras y en todas las desavenencias. 
Apenas falleció Don Alfonso de Castilla, tuvo Don Ramón Berenguer u n a en-
trevista con Don Sancho el Deseado, para arreglar algunos asuntos relativos á 
ciertas ciudades que aun permanecían en poder del castellano; celebró después 
una liga con el rey de Inglaterra y un tratado con el emperador de Alemania 
á fin de concluir de una vez con los Báucios, que de nuevo se habían presen-
tado á la lucha; y dirigiéndose á Turín para dar cumplimiento al artículo sexto 
del tratado celebrado con el emperador Federico, le sobrecogió una terrible 
enfermedad de la que murió (1162), estando en el Burgo de San Dalmacio en 
Génova. Con Ramón Berenguer IV concluyeron los Condes reyes de Barcelona 
para principiar con los ¡leyes condes. Este monarca ha sido respetado, elogiado 
y hasta admirado de la posteridad, que le ha distinguido y enaltecido con el 
dictado de Santo. 

Don Ramiro es el primer rey de Aragón, el cual halló una muerte gloriosa 
en el campo de batalla. Su hijo Don Sancho hizo c ruda guer ra á los musul-
manes, y habiendo fallecido en el sitio de Huesca, fué reconocido por sucesor 
su primogénito Don Pedro I. quien recobró la ciudad de Barbastro que había 
sido conquistada por su padre. Huesca se entregó, y el monarca pasó á mejor 
vida, sin dejar sucesión. 

La corona aragonesa cubrió las sienes de Don Alfonso I, llamado el Bata-
llador\ que estaba casado con Doña Urraca. Hizo diferentes expediciones, ganó 
muchas batallas y rindió á Zaragoza, encontrando una muerte digna de un va-
liente en la batalla de Fraga. Xo tuvo sucesores, y el cetro aragonés pasó á las 
manos de Ramiro II, apellidado el rey cogulla ó el Monje, por haber sido abad 
de Saliagún. De su matrimonio con Doña Inés de Poitiers, nació Doña Petro-
nila. Murió en el monasterio de San Pedro el viejo, de Huesca, después de haber 
abdicado el cetro á favor de su hija. 

Cuando Don Alfonso II, hijo de Ramón Berenguer IV y de Petronila, hubo 
cumplido catorce años, la Beina madre le entregó las riendas del Estado. El 
nuevo monarca aumentó sus reinos por herencia y falleció en Perpiñán, de-
jando la corona á su primogénito Don Pedro. 

Don Pedro II de Aragón y Cataluña después de varias correrías marchó á 
Roma, y se casó con Doña María, señora de Montpellier, de cuyo matrimonio, 
como por novela, nació el principe Don Jaime. Parece que protegía la herejía 
de los albigenses. y murió en los campos de Muret... 

La Navarra se había extendido bajo el mando de Don Sancho el Mayor, 
que descendió al sepulcro en edad avanzada, dividiendo sus estados entre sus 
cuatro hijos. 

Don García III rey de Navarra embelleció la ciudad de Nájera, y halló su 
muer te en la batalla de Atapuerca. Ocupó el trono su primogénito Don San-
cho III. que fué asesinado por su hermano Don Ramón arrojándolo á un preci-
picio desde un monte elevado. 

Los navarros sentaron en el trono á Don García IV. contra la elección que se 
hizo á favor de Ramiro, á la sazón monje de San Ponce de Torreras. Después de 
muchos disgustos de familia vino Don García á morir en Estella. Fué su here-
dero el joven Don Sancho IV llamado el Sabio, que falleció después del arreglo 
habido por la mediación del rey de Inglaterra. Le sucedió su hijo Don San-
cho V, apellidado el Fuerte, el cual celebró un tratado secreto con el marro-
quí, y agobiado por los años y por las penas pasó á mejor vida hallándose en 
Tudela. Los navarros proclamaron por rey á Don Teobaldo... 

La Castilla estaba gobernada por García Fernández, que dejó de. existir ha-
llándose prisionero. Su liijo Don Sancho I sucedió á su padre, y obtuvo de 
Don Bermudo III. la doble merced de titularse rey y la mano de su hermana 
Doña Sancha: pero antes de realizarse la boda fué asesinado por Rodrigo Vela. 

Y como notara Don Alfonso VII. que los condes de Portugal se manifestaran 
indiferentes cuando su elevación al trono, marchó á Zamora donde tuvo una 
entrevista con su tía Teresa, hija de Don Alfonso VI y de su amiga Doña Jimena 
Muñoz; mas á pesar de las excusas dadas, las desavenencias se ventilaron en 
los campos de San Mamed. 

Estaba esta señora casada con Enrique de Borgoña, y con talento y sagaci-
dad se proclamaron independientes, dando el dictado de rey de Portugal á su 
hijo llamado Alfonso Enríqiiez. el cual murió batallando contra infieles en 
Santarén. Le sucedió el primogénito apellidado Don Sancho I de Portugal, que 
bajó al sepulcro, dejando el reino á Don Alfonso II su hijo. Este monarca se 
ocupó de las cuestiones eclesiásticas más bien que del gobierno de su reino, y 
por su muerte ciñó la corona Don Sancho II llamado Capelo... 

El reino de Granada era el último Estado y la última forma de la monar-
quía musu lmana en España. Sangrientas y asoladoras guerras civiles nacidas 
de odios y rivalidades debilitaron poco á poco el poder muslímico, y la batalla 
de las Navas abatió el estandarte de Mahoma, insignia de los ejércitos victorio-
sos de los al-mohades, viniendo á aumentar los males y las disensiones de los 
ambiciosos, que á cada instante comprometían sus intereses y nacionalidad. 

Don Fernando III. rey de Castilla por renuncia de su madre Doña Beren-
guela, aclamada por las cortes de Valladolid. después de haber apaciguado las 
turbulencias de los primeros años de su reinado y reconciliado con su padre 
Don Alfonso de León, se consagró en exterminar á los moros, haciendo conti-
nuas correrías y algaras en los buenos tiempos, y descansando en Toledo du-



rante el invierno. Había celebrado cortes en Burgos para que reconocieran á 
su primogénito Don Alfonso (1222). En esta época puso la primera piedra de 
la grandiosa catedral toledana (1228); tomó á Úbeda y la ciudad de Córdoba 
con otros muchos castillos y plazas fuertes, y dió la célebre carta para la apro-
bación é instalación de los estudios generales que formaron la Universidad 
Salmantina (1240). Por muerte de su padre ciñó la corona de León; Los reinos 
de Asturias, León y Castilla se hallaban otra vez reunidos. 

Mohammad I había fundado el trono de los naseríes ó nazrila.s, cuyos es-
tados estaban limitados por la Sierra Morena, las montañas de Córdoba y Mur-
cia, estribaciones de aquella y la costa del Mediterráneo desde Cabo Carnerero 
al Estrecho. La capital era Granada, y al monarca se le distinguía con el so-
brenombre de Al-Hamar. que quiere decir hijo del Rojo. También en la histo-
ria se le apellida Al-Ghaleb Bilá, vencedor por la gracia de Dios. Al declararse 
independiente tomó el título de Amir el Moslemm. 

Hijo de una familia distinguida de Arjona, donde su padre poseía cuantio-
sos bienes, parece que se había dedicado á la agricultura. Sin embargo, des-
cendía de la antigua estirpe nazrila ó nazeríe, y uno de sus abuelos había 
guerreado á las órdenes del Profeta, siendo señor de la tribu Khazrej. 

Las repetidas victorias y las plazas y castillos conquistados le habían dado 
gran nombradía, y el pueblo granadino lo aclamó vencedor, contestando Mo-
hammad aquellas célebres palabras tantas veces repetidas en el alcázar de la AL-
hambra ; « W É LÉ GHALER i LE A L L A I I ; » no hay otro vencedor sino Dios. Palabras 
que en letras de oro sobre fondo azul en una barra diagonal que divide el es-
cudo con campo de plata, fueron las armas que adoptó el monarca granadino, 
siguiendo la usanza de los cristianos. 

Al-Hamar mirando con recelo la facción de los oximeles que comprometía 
su reciente trono, buscó la protección del Rey Santo, que amenazaba á Jaén. 
El tratado allí celebrado dió á Castilla la región que baña el Guadalquivir. Ase-
gurada de este modo su corona, mandó construir el magnífico y fantástico pa-
lacio de la Alhambra (gassr-alhhamra) el palacio rojo, que al través de los 
siglos, la parte que se conserva, es aún la admiración de propios y extraños. 

La defección de sus yernos, walíes de Guadix y de Málaga, le obligó á sa-
lir á campaña á pesar de su edad avanzada (82 años), y á la inedia legua de la 
capital le sobrevino un accidente, muriendo en brazos del infante de Castilla 
Don Felipe. 

Sus contemporáneos le llamaron el Magnifico. Durante su reinado los me-
riníes fundaron en Granada los voluntarios de la fe. 

Don Alfonso primogénito del castellano, había conquistado á Murcia, y 
Don Fernando llegó hasta las puertas de Granada, sin que le intimara el apoyo 
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de los reves de Tremecén y Marruecos solicitado por Al-Hamar. Este monarca 
para acallar la facción de los oximeles, echóse en brazos del castellano y ce-
lebraron el tratado de Jaén, donde hicieron su entrada triunfal, 

Sevilla fué conquistada por Don Fernando III auxiliado del Granadino (28 di-
ciembre 1248). y después de haberse apoderado de Cádiz, Jerez, Sanjúcar y de 
otras poblaciones importantes, bajó al sepulcro á los 34 años de edad. La San-
tidad de Clemente X le canonizó en 1671. 

El rey Don Jaime I de Aragón, había conquistado á Mallorca, Valencia y 
Játiva, muriendo lleno de gloria, y en cumplimiento de sus deseos se le dió 
sepultura en el monasterio de Poblet. Fué uno de los guerreros que por su va-
lor y arrojo puede equipararse con el rey Santo. La posteridad le ha dado el 
epíteto de Conquistador. 

Don Alfonso se proclamó rey de Castilla, y fué el décimo de este nombre; 
ratificó el tratado de Jaén. La posteridad con justicia le apellidó el Rey sabio, 
y sin embargo no fué afortunado en el gobierno. Bajó la ley de la moneda, res-
tituyó varias plazas, proyectó expediciones aventuradas, tuvo pretensiones á 
la Navarra y sostuvo onerosas cuestiones sobre el imperio de Alemania, al cual 
había sido propuesto por la república de Pisa. Estas y otras empresas arries-
gadas que n inguna realizó, habían empobrecido el país. 

Muchos nobles se desnaturalizaron: la reina Doña Violante le dió un hijo, 
que se llamó Don Fernando de la Cerda, por un cabello que tenía en el pecho; 
el cual casó con Doña Blanca, hi ja segunda de San Luís. El infante murió en 
Ciudad Real, cuando acudía á vengar la derrota que sufriera el bravo Don Ñuño 
González de Lara por los meriníes. 

El infante Don Sancho hijo segundo, del rey. al frente de las tropas y unido 
con el señor de Vizcaya se dirigió sobre Córdoba, declarándose sucesor de la 
corona. La reina Violante con sus nietos marchóse al amparo del aragonés, y 
Don Alfonso X. agobiado por los pesares y los disgustos de familia y empobre-
cido el país, se vió en la imperiosa necesidad de mandar la corona á Marrue-
cos; pero el amir se la devolvió con gran suma de oro. Murió á los 62 años, 
dejando u n nombre lleno de respeto y consideración. 

En Navarra á Don Teobaldo I, llamado el Grande ó el Trovador, le sucedió 
el joven Teobaldo II. que murió de peste en Trápani. pasando el cetro á Don En-
rique I que también falleció muy joven, siendo proclamada su hi ja Doña Juana , 
la cual después de varias reyertas se casó con un hijo del rey de Francia y se 
incorporaron todos sus estados á la corona francesa (1284). 

Los descendientes de Al-Hamar gobernaron con suerte variada: unas veces 
protegidos por el rey de Marruecos ú otros príncipes africanos, y en muchas 
ocasiones coaligados con los cristianos, sufrieron reveses de más ó menos im-



portancia. que lastimaban sus intereses y la integridad del territorio. Empero, 
nada contribuyó tanto á la decadencia musl ímica granadina, como las conti-
nuadas luchas civiles, las rivalidades domésticas, las ambiciones, los celos y 
las defecciones. 

Verdad que Mohammad II, llamado el Faláh ó el jurisconsulto, reunió en 
el alcázar gran número de sabios. dispensándoles su régia protección: pero 
tuvo que guerrear con los walíes de Guadix y Málaga sus cuñados á quienes 
derrotó cerca de Antequera, y correspondiendo á la galante invitación de Don 
Alfonso pasó á Sevilla acompañado de los magnates que expatriados se habían 
establecido en Granada. Allí la reina consiguió una tregua, pasada la cual re-
nováronse las hostilidades. Este amir unas veces bajo la protección del rey de 
Marruecos y otras coaligado con los castellanos pudo mantenerse en el trono. 
Su sucesor Mohammad III continuó protegiendo la ciencia como su padre; de 
carácter bondadoso y dulce, fué no obstante un príncipe desgraciado. Tuvo 
que sujetar al walí de Guadix que otra vez aspiraba á la independencia y sos-
tener la guerra con los monarcas de Aragón y Castilla. Los contratiempos irri-
taron el pueblo que voluble y revoltoso proclamó á Al-Nazar; el monarca casi 
ciego cedió el trono á su hermano, pasó luégo al palacio de Generalife y des-
pués á Almuñecar, donde murió trascurridos cinco años (1322). 

•Don Sancho IV, llamado el Bravo, manifestó desde m u y joven grande valor 
y atrevimiento. Había ocasionado graves disgustos á su padre y sin mira-
miento alguno usurpó los derechos dé los hi jos de su hermano mayor, los in-
fantes de la Cerda, los cuales sostuvo por fuerza de armas. Estaba casado con 
Doña María de Molina que le había dado primero una n iña que se le puso Isa-
bel por nombre y luégo un hijo que fué Don Fernando IV. El Pontífice había 
puesto grandes obstáculos á validar este matr imonio, porque entre otros capí-
tulos alegaba que Don Sancho estaba casado con Doña Guillerma de Moneada. 
Agitada y turbulenta había sido la vida de este monarca, siempre en guerra 
con cristianos ó musulmanes, y en la conservación de la plaza de Algeciras se 
inmortalizó el bravo, valiente y heroico patriota Don Alfonso Pérez de Guzmán, 
que la historia ha distinguido con el nombre de el Bueno. Otorgado su testa-
mento en Alcalá de Henares (1295), y encontrándose m u y grave, fué trasladado 
á Toledo en hombros, donde murió el 26 de abril. En sus últimos instantes su-
fría atroces remordimientos por las ingrat i tudes que ejerciera con su padre. 

Al Nazir ó Nazar (Abul-Giux-Nazar), á su arrogante figura, tenía una instruc-
ción elevada, considerándosele como un sabio: empero sus relevantes cualida-
des no impidieron que fuese destronado por su sobrino Wál id . viniendo á 
morir en Guadix, cuyo territorio le cedió el intruso usurpador . Con Al-Nazar 
terminaba la sucesión directa de los Al-Uamares de varón á varón. 
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En Aragón había ceñido la corona Don Pedro III, apellidado el Grande, quién 
manifestó en el acto solemne de la coronación, que no recibía la corona de 
mano de la Iglesia, Tuvo muchos días de gloria en la guerra contra moros; 
derrotó á Cárlos de Anjou y se posesionó de la Sicilia; se hizo dueño de Xápo-
les y de la Calabria; venció á la Francia y por todas partes hizo sentir el peso de 
su poder é influencia. Murió en Villafranca del l 'anadés á los 46 años de edad, 
y fué sepultado en el monasterio de Santas-Creus. (Santas Cruces). Durante 
este reinado (1282), las campanas de Palermo hicieron oir el lúgubre tañido de 
aquellas vísperas horrorosas, que se llaman Vísperas Sicilianas. Le sucedió su 
hijo Don Alfonso III llamado el Liberal, que conquistó las Baleares, teniendo 
por consejero á Roger de Lauria y murió en Barcelona á los 27 años de edad, 
cuando había concertado bodas con Leonor de Inglaterra, después de haber 
firmado el tratado de Brignolles que arreglaba los disgustos de Valencia y los 
bandos de las dos poderosas casas de Entenza y Moneada. Don Alonso de la 
Cerda se proclamó otra vez rey de Castilla protegido por el aragonés. 

A la muerte de este monarca quedó al frente de los negocios públicos el 
infante Don Pedro, mientras llegaba su hermano Don Jaime II, que sostenía 
sangrienta guerra con su hermano Don Fadríque, perdiendo éste la armada en 
la batalla de Cabo Orlando. Vueltos de nuevo á la luchase vieron frente á frente 
ltoger de Lauria y Roger de Flor, cesando por fortuna la contienda por el tra-
tado de Castronovo. Don Jaime II arregló las desavenencias de la Silla apostó-
lica. dió principio á la catedral de Barcelona, fundó la Universidad de Lérida, 
y murió en Barcelona á los 76 años de edad. Durante este reinado, tuvo lugar 
el interregno, que se conoce con el nombre de Cautividad de Babilonia, la 
expedición de catalanes y aragoneses á Grecia y Turquía, y el célebre proceso 
y abolición de los templarios. Ocupó el trono Don Alfonso IV de Aragón y III 
de Cataluña, llamado el Benigno, que no tardó en verse agravado por la hi-
dropesía que le llevó al sepulcro estando en el palacio de Barcelona. 

Á la muerte de Don Sancho el Bravo, la nación se hallaba fuertemente agi 
tada y los principales magnates andaban inquietos y revoltosos. El reconoci-
miento del joven Fernando que apenas contaba nueve años hallaba una oposi-
ción obstinada entre los parciales del infante de la Cerda, y de Don Juan , tío 
del huérfano, que refugiado en Granada se tituló sin escrúpulo rey de Castilla 
y León. Todo andaba revuelto, y la reina buscó un apoyo eficaz en el elemento 
popular, siendo designada como tutora del monarca con poderes ilimitados y 
nombrada regenta por las cortes de Valladolid. Doña María de Molina, reina 
viuda, declaró de una manera solemne y digna, que á nadie cedería la educa-
ción y custodia de su hijo el joven Fernando. La menoría del rey era un pre-
texto para los revoltosos, que más de una vez pusieron á Doña María en la 
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necesidad de transigir, valiéndose como de espantajo de Don Alfonso de la 
Cerda, que contaba con muchos partidarios y coaligados, haciendo del reino 
u n a división triste y vergonzosa. El elemento popular apoyó á la reina viuda, 
y aunados los consejos se formaron las hermandades, para resistir á la noble-

Suplicio de los hermano» ( u r , h j a l e s . 

za: los conceios del rey no de Castiella señala los servicios y subsidios con que 
asistieron al monarca. Estas turbulencias aumentaban y se hicieron más te-
mibles con el desarrollo del hambre y la peste que afligían las más ricas co-
marcas. 

Algunos magnates como Don Juan y el de Lara volvieron al servicio del 
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rey, que legitimado por la Bula que su madre había mandado publicar en 
Burgos, dispuso su boda con Doña Constanza de Portugal. Era el joven monarca 
voluble y se dejaba supeditar por los favoritos. Faltó más de una vez al respeto 
y consideración de su madre, poniéndola á merced del infante Don Juan y del 
de Lara. Empero mejor aconsejado, emprendió jornada contra moros, en la 
cual murió el héroe de Tarifa, Guzmán el Bueno. El asesinato á las puertas de 
palacio de J u a n de Benavides, que era uno de sus predilectos favoritos, lo,exa-
cerbó hasta el punto que en un momento de furor y arrebato mandara sacrifi-
car á los dos hermanos Carvajales, que según parece habían retado al favorito, 
arrojándolos por la peña de Martos. Uno de ellos protestaba de la inocencia de 
ambos y aplazó al Rey ante la justicia de Dios en el término de treinta días. 
Don Fernando IV murió en Jaén el mismo día que terminaba el plazo: hé aquí 
el llamársele Fernando el Emplazado; la rendición de la ansiada plaza de Má-
laga estaba ya anunciada. El cadáver se enterró en la catedral de Córdoba. 

Ismai'l Abiil-Wálid pertenecía á la dinastía de Abén-Hud por línea paterna, 
pues era hijo de Al-Ferag walí de Málaga, y reunía cualidades recomendables 
para el mando. Ganó la batalla de Caparacena. en la vega de Granada, donde ha-
llaron al poco tiempo su tumba los infantes de Castilla. Don Pedro y Don Juan . 
Fué no obstante asesinado por su primo Mohammad Ismai'l, que protegía una 
noble doncella cristiana de extraordinaria hermosura, hecha prisionera en la 
toma de Martos. Este acontecimiento elevó al trono á su hijo que apenas contaba 
doce años, llamado Abul-Abdallah, que tomó el nombre de Mohammad IV. 

Todos los amires granadinos eran víctimas de infames asesinatos, y el mis-
ino Yussuf Abul Hegíag, llamado Juzuf ben Isma'il ben Ferag, hermano del 
anterior, el cual dictó ordenanzas y reglamentos, reformó la administración y 
desarrolló todos los elementos de prosperidad, sucumbió también al puñal de 
un loco ó fanático cuando se hallaba orando en la mezquita del alcázar. 

Fué el primero que al querer conquistar á Tarifa empleó máquinas ¿ inge-
nios de truenos que lanzaban balas de hierro grandes con nafta causando 
gran destrucción, 

Su hijo Yussuf ben Ferag fué proclamado con el nombre de Mohammad V. 
siendo lanzado del poder, á pesar de su carácter franco, liberal y humano, por 
su hermano Ismai'l. hijo de la segunda sultana de su padre. El amor de u n a 
esclava salvó al monarca, que envuelto en un albornoz pasó por entre los 
conjurados y pudo escaparse á Guadix y luégo á Fez, donde halló distinguida 
hospitalidad y protección fraternal. Ismai'l más tranquilo quería mejorar la 
administración: empero los preparativos y expedición del amir destronado, 
que quedaron sin efecto por la inesperada muerte del rey de Fez. y su falta de 
dotes intelectuales, animaron á su cuñado Abul-Said llamado el Bermejo, el 
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cual puesto al frente de u n a turba de sediciosos se apoderó del trono, come-
tiendo contra su pariente toda suerte de tropelías. En vano quiso defenderse en 
el palacio de los Alisares, y á la cabeza de los suyos con ciega desesperación 
hizo retroceder á los sublevados hasta la entrada de la calle de Gomeras, donde 
cayó prisionero. El pérfido Abul-Said después de haberle despojado de los ricos 
vestidos, mandó conducirlo á la cárcel, encargando á sus satélites que en el 
camino le cortasen la cabeza. 

Abul-Said se hizo proclamar rey de Granada, y cometió toda suerte de ve-
jaciones y atropellos con los partidarios del amir vencido. Mohammad V vino 
á situarse en Ronda, donde pudo organizar una .pequeña hueste, protegido por 
Don Pedro de Castilla. Said buscó la alianza del conde de Barcelona, que lo 
enemistó con el castellano; y perdido el afecto de su pueblo que le miraba con 
odio, quiso buscar un apoyo seguro por medio del maestre de Calatrava que 
tenía cautivo, de donde provino la expedición que hizo á Sevilla acompañado 
de otros caballeros y moros de calidad, hasta el número de treinta y siete. Don 
Pedro con la mayor perfidia se apoderó de todos los tesoros, mandóles ase-
sinar en medio de la befa y el escarnio, reservándose la triste y poco envidia-
ble gloria de atravesar con su lanza en el campo de la Tablada al infortunado 
y confiado Abul-Said. Después de esta sangrienta y horrorosa escena Don Pe-
dro d i s p u s o les fuesen cortadas las cabezas, y se expusieran al pueblo sevi-
llano, como sangriento trofeo de su perversidad, para luégo mandarlas á 
Granada. 

Mohammad V recuperó el trono, mandó publicar una amnistía y celebró 
alianza con Don Pedro, á quién auxilió con sus tropas. El reino granadino se 
elevó á gran altura y mereció los aplausos de todos los monarcas. Mandó coro-
nar á su hijo con el nombre de Abul-Abdallah Yussuf II, y bajó al sepulcro en 
edad avanzada, siendo llorado de sus súbditos. Este amir continuó, la política 
de su padre, mandando ricos presentes al castellano, y como sus súbditos le 
acusasen de mal musu lmán , se sublevó su hijo segundo, que envidioso miraba 
con desdén á su hermano mayor Yussuf. 

Muerto el amir Yussuf II por haber vestido una aljuba envenenada, regalo 
del rey de Fez que se titulaba amigo suyo, ocupó el trono su hijo segundo Mo-
hammad VI. El hijo mayor Yussuf de carácter afable y bondadoso, amante de 
la tranquilidad y de la paz doméstica, no opuso resistencia, y consintió que con 
un frivolo pretexto se le encerrase en la fortaleza de Salobreña. Era el amir de 
arrogante figura, ingenio vivo, mirada penetrante y de ánimo esforzado y va-
liente. Había tenido distintas alternativas durante sus algaras y sus guerras , y 
después de la tregua á consecuencia del sitio de Alcaudete que defendía con va-
lor heroico Martín Alonso de Montemayor, concibió, en un momento de coraje 

CAPÍTULO V I I . — L O S MUSULMANES EN ESPAÑA HASTA SU EXPULSIÓN 2 8 3 

por la excitación de la intensa fiebre que le devoraba, el asesinar á su hermano 
mandando al alcaide de Salobreña una orden terminante. «CadydeSchalobanyah, 
decía la carta, mi servidor. Al momento que recibas de manos de mi mensajero 
esta carta, quitarás la vida á mi hermano Svdy Yussuf, y me enviarás por el 
dador su cabeza. Espero que no faltarás á mi servicio.» El príncipe al notar la 
turbación del alcaide, le dijo con la mayor sangre fría, ¿qué manda el rey? El 
alcaide, por toda contestación le entregó la orden. «Pues bien, dijo Yussuf, á lo 
menos acabaremos nuestro partido.» Estaban jugando al ajedrez. Dos caballe-
ros que llegaron á todo escape anunciaron la muerte de Mohammad VI. 

El prisionero marchó á ocupar el trono y tomó el nombre de Yussuf III, el 
cual procuró toda suerte de prosperidades, no sin que perdiera á Antequera: 
su muerte señala el principio de grandes disensiones y luchas intestinas, que 
no terminaron hasta la completa ruina de los muslimes españoles concentra-
dos en Granada. Su hijo Mohammad VII. Al-Hayzarí. ó el izquierdo ó zurdo, 
fué un tiranuelo, y pronto se vió lanzado del trono por su hermano Al-Zaquir, 
pequeño ó segundón, que tomó el nombre de Mohammad VIII. 

El hijo de Don Fernando el Emplazado, fué proclamado en Jaén con el 
nombre de Alfonso XI, y puesto bajo los auspicios del infante Don Pedro y de 
su abuela Doña María de Molina. Su madre Doña Constanza falleció en aque-
llos días. Y como falleciera también su abuela Doña María, resolvió tomar las 
riendas del gobierno, dando desde luégo en Toro señales de crueldad. En Se-
villa conoció á Doña Leonor de Guzmán, á pesar de estar casado con Doña Ma-
ría de Portugal. 

Las pasiones del Monarca se hacían sentir por todas partes, hasta el extremo 
de ser exhortado por el Pontífice para que entrase en más honesto camino. La 
reina se había retirado con su único hijo Don Pedro en un monasterio. Recon-
ciliada la familia real por la mediación del Papa, recibió grandes auxilios de 
Portugal y unido con su monarca alcanzaron la decisiva y famosa batalla del 
Salado. Vuelto á campaña para ganar á Gibraltar, fué víctima de la peste. El 
cuerpo fué conducido á Sevilla. 

Al bajar al sepulcro Don Alfonso XI. su legítimo hijo Don Pedro, sólo con-
taba 16 años. Descuidada su educación, de carácter fogoso y ardiente fantasía, 
había acariciado grandes deseos de odio y venganza contra la protegida de su 
padre Doña Leonor de Guzmán, la que después de haber sufrido mil bajezas 
y humillaciones, fué asesinada en el alcázar de Talavera. 

La Guzmán tenía varios hijos, el mayor llamado Don Enrique, conde de 
Trastamara, huyó á Portugal. El Monarca cometió en Burgos diferentes asesi-
natos; en Valladolid aceptó la boda con Doña Blanca hija del duque de Borbón, 
y mandó matar á Don Alfonso Fernández Coronel. Ya por este tiempo conocía 



á Doña Mana de Padilla, que siempre cautivó su corazón: este conocimiento 
tuvo lugar en su viaje á Asturias Seguir paso á paso los crímenes de Don 
Pedro I nos conduciría más allá de lo que permiten estos apuntes; la historia 
le ha calificado de Cruel, si bien á Voltaire en un momento de buen humor 
se le antojó llamarle Justiciero. 

Los asesinatos y crueldades de Don Pedro terminaron con el fratricidio rea-
lizado en el castillo de Montiel, donde Don Enrique, hijo mayor de la favorita, 
ayudado de Dugüeslin, hundió varias veces su daga en el cuerpo de su her-
mano. ¡Triste fin de aquel monarca feroz, vengativo y sanguinario, cuyas pa-
siones violentas jamás supo reprimir! 

En Aragón Don Pedro IV, el Ceremonioso, arreglaba favorablemente los ne-
gocios de sus dos coronas, la aragonesa y la catalana; el mallorquín se sometió 
á su autoridad, reprimió la Unión y vino á morir en el palacio fPalauj, en Bar-
celona. Hoy- sólo existe la Iglesia de este palacio). 

En Navarra sucedió al de Evreux su hijo, conocido por el nombre de Car-
los el Malo; era amigo de Don Pedro, y á la vez trataba con el de Trastamara. 
Murió en Pamplona en u n a orgía. 

Después del desastre de Montiel. ocupó el trono castellano el conde de Tras-
tamara, con el nombre de Enrique II. llamándosele el de las Mercedes por las 
muchas que otorgó. Don Enrique II llamado también el Bastardo, in t rodujo 
en España una dinastía ilegítima, cuyo último representante fué la magnánima 
Doña Isabel I. Á su muerte le sucedió su hijo Don Juan I que con su esposa se 
coronaron en Burgos, tuvieron un príncipe al que pusieron por nombre Enri-
que y fué el tercero de este nombre. Estuvo casado en segundas nupcias con 
Doña Beatriz de Portugal, por cuya razón á la muerte del monarca trató de ce-
ñir la corona portuguesa, decidiéndose en la batalla de Aljubarrota. donde los 
castellanos fueron vencidos. Murió cuando hallándose en Alcalá de Henares iba. 
á visitar á los Farfanes que con sus familias acababan de llegar de Marruecos. 
Durante este reinado se dió al presunto heredero de la corona de Castilla el 
titulo de Principe de Asturias, y comenzaron á usarse los de Duque. Marqués. 
Condestable y Mariscal. Le sucedió su hijo Don Enrique 111, el cual declaró 
en las corles de Burgos que tomaba las riendas del Estado. Estaba casado con 
Doña Catalina de Lancáster; pero sus muchas dolencias lo llevaron al sepulcro 
á los 27 años: se le conoce con el nombre"de Don Enrique el Doliente. 

En Aragón el cetro estaba en las manos de Don Martín que se hallaba en 
Sicilia. Al poco tiempo se fundó la Universidad de Barcelona, y bajó al sepul-
cro su hijo Don Martín el joven. El padre contrajo segundas nupcias á pesar 
de sus dolencias y veía con profundo pesar que aun continuaba el cisma de la 
Iglesia católica : no pasó mucho tiempo sin que estando en el monasterio de 
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Valldoncella entregara el alma á Dios: con la muerte de Don Martin el viejo, 
quedaba extinguida la línea masculina de los antiguos Condes de Barcelona, 
([lie había dado reyes á Aragón durante 270 años no interrumpidos. Ya por 
este tiempo parecía que la estrella de Don Pedro de Luna tocaba á su ocaso. Ale-

jandro V, elegido Papa en el concilio de Pisa, murió y fué proclamado el car-
denal de Cossa. que tomó el nombre de J u a n XXIII. 

La corona castellana por muerte de Enrique III pasó á las sienes de su hijo 
Don Juan , que apenas contaba dos años de edad, siendo regente Don Feman-
do en unión de la Beina Madre. El infante salió á campaña y ganó á Anteque-



ra, por cuya razón se llamaba el de Antequera. Luégo en el par lamento de 
Caspe fué proclamado rey de Aragón: entonces comenzó en la corte castellana 
la privanza de Don Alvaro ele Luna. El de Antequera tomó el nombre de Don 

Fernando I de Aragón. 
Don Juan II de Castilla, salido de la menor edad, contrajo matr imonio con 

Doña María de Aragón, y entregado á la poesía y á la música descuidó los ne-
gocios públicos, que despachaba el condestable Don Alvaro. Acallados por de 
pronto los disgustos con la nobleza, salió el Monarca á campaña contra moros, 
acompañado del de Luna y ganaron la batalla de Sierra-Elvira en la vega gra-
nadina. Las luchas interiores obligaron al Condestable á retirarse con su hijo 
á sus Estados. La nobleza formó la liga, y el Rey con el infante Don Enrique y 
el favorito concertaron la contra-Urja. Mas como Don Juan II contrajera segun-
das nupcias con Doña Isabel de Portugal, poco afecta al de Luna, á pesar de ha-
bérsele elevado al importante cargo de Gran Maestre de la Orden de Santiago y 
las veleidades del príncipe Don Enrique, llegaron á perderse la confianza has-
ta el punto, que Don Juan II miraba con desconfianza al Maestre: En Burgos 
mandó Don Alvaro dar muerte á Don Alonso Pérez de Vivero, por cuya causa 
se prendió al privado por Alvaro de Zúñiga, y se le condenó á muer te por una 
comisión de juristas del Consejo. El poderoso Don Alvaro de Luna, el favorito 
de Don Juan II. el que era señor de horca y cuchillo, murió en el cadalso en 
Valladolid como un criminal. 

Don J u a n II constantemente entregado á favoritos, lleno de tristeza y pesar 
bajó también al sepulcro acosado de remordimientos, lamentándose de su mala 
estrella: del segundo matrimonio dejaba la princesa Doña Isabel y Don Al-
fonso... 

Muchos caballeros abencerrajes á cuyo frente estaba el wacir Yussuf ben 
Zeragh fueron desterrados de Granada, siendo acogidos con benevolencia en 
la corte de Don Juan II. Este monarca oyendo las proposiciones de Gelil ben 
Geliel, llamado el Tornadizo, cuñado de Yussuf ben Al-Hamar, que ansiaba 
ceñir la diadema granadina, salió á campaña acompañado de su favorito Don 
Alvaro de Luna y de poderoso ejército. Al penetrar en la vega se le incorpora-
ron los ocho mil ginetes ofrecidos capitaneados por el atrevido pretendiente, 
todo como estaba pactado. La batalla de la Higuera fué reñida y sangrienta, 
y se declaró por el castellano. Yussuf con los suyos siguió á la hueste victo-
riosa, se le proclamó rey de Granada y firmado el tratado de Ardales vino á 
ocupar el trono con el nombre de Yussuf IV. El Al-Hayzarí marchóse á Málaga 
con su familia, amigos y tesoros. Los años y los disgustos llevaron al sepulcro 
al nuevo amir Yussuf, y Mohammad VII ocupó por tercera vez el solio grana-
dino. Nombró v a s i r al caballero Aldelbar y mandó publicar una amnistía ge-
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neral, de la cual sólo se exceptuaba al intrigante Geril. Poco tiempo duraron las 
treguas con Castilla; rompiéronse las hostilidades, y en Alora encuentra una 
muerte gloriosa el Adelantado de Andalucía. En Lorca sucumbe Don Juan Fa-
jardo, se toma á Solera y Huesear por fuerza de armas, y el desastre afrentoso 
de los caballeros de Alcántara, despierta á la corte de su mal entendida bene-
volencia y le obliga á dictar severas órdenes para que no se renueven tamaños 
conllictos. La algara capitaneada por el obispo de Jaén Don Gonzalo de Zúñi-
ga, la toma de los Vélez, la declaración de varios pueblos como mudejares y la 
conquista del castillo de I luelma, reanimaron los abatidos espíritus, y dieron 
un aspecto halagüeño á los negocios, si la desgraciada expedición del conde 
de Niebla contra Gibraltar no viniera á turbar aquella alegría. 

Ben Ismai'l sobrino de Mohammad acompañado de muchos caballeros mar-
cháronse á buscar la protección del castellano, y otro sobrino apellidado Ben 
Osmín, que gobernaba en Almería, penetró en Granada, y con su oro y sus 
amigos movió una sedición apoderándose del trono. Mohammad VII, Al-Hay-
zarí, quedó encerrado en una torre de la Alhambra. 

Mohammad IX, Ben Ozmín, conocido con el nombre de el Ahnaf ó el cojo, 
fué proclamado rey de Granada. Sus correrías le proporcionaron abundante 
botín, no sin que dos veces fuesen batidos y deshechos por el conde de Arcos. 
La atrevida algara de levante confiada al valor y pericia de Abdilbar encontró 
su tumba en la batalla de Alporchón: el caudillo fué degollado infamemente 
por los verdugos del amir. 

Los desaciertos y crueldades de Osmín le hicieron odioso al pueblo, mien-
tras que Ismali aumentaba sus partidarios al amparo de los castellanos. Por 
fin, llegó el día que Ismail salió de Montefrío al frente de su ejército, y el in-
fame Osmín se hizo fuerte en la Alhambra; pero viéndose perdido concibió un 
proyecto audaz y diabólico. Manda emisarios al campo enemigo manifestando 
que se halla dispuesto á abdicar el cetro á favor de su pariente Ismaíl. y desde 
luégo invita para que se presenten en el alcázar todos aquellos que por su rango 
y categoría tuviesen derecho á presenciar la augusta ceremonia. Muchos des-
graciados, casi lodos de la tribu abencerraje, fueron degollados en una sala 
contigua al patio de los Leones, que aun conserva el nombre de sala de los 
abencerrajes. Los cuerpos hacinados en el pavimento y las cabezas amontona 
das en la taza todo de mármol blanco, dejaron unas manchas rojizas, de as-
pecto ferruginoso en notable abundancia, que á través del tiempo se conservan 
para eterno oprobio y baldón del aquel miserable monarca vengativo, despó-
tico, cruel y tirano. 

La tradición las señala como manchas de sangre abencerraje. derramada 
para lavar la frente de la ofensa que el jefe de esta tr ibu había inferido al últi-



mo monarca (Boabdíl). Esta paparrucha y otras muchas , como la del vetusto 
ciprés que aun se enseña en el Generalife, provienen de los cuentos y patra-
ñas fraguados por el .supuesto GinéS Pérez de Hita en su libro intitulado Gue-
rras Civiles de Granada, las cuales han servido para muchas novelas. Algunos 
dudan que estas manchas provengan de sangre: sea de ello lo que quiera ¿quién 
ignora la facilidad con que el mármol toma artificialmente los colores? Osmín 
había huido con algunos de sus adictos á merodear por tierras de Almería y 
por la Alpujarra. 

La palabra traición resonó en las filas de Ismaíl; todos quedaron aterrados 
al ver tanta sangre derramada con la mayor perfidia y villanía, y el traidor 
corrió en pos de nuevos crímenes en el corazón de Sierra Nevada. 

Isma'il, ó Muley Cad, fué proclamado rey de Granada. 
Por muerte de Don Fernando I ciñó la corona aragonesa su hijo Don Alfon-

so V, apellidado el Sabio, que bajó al sepulcro en el castillo del Ovo (buevo; 
Nápoles), protegiendo la Universidad barcelonesa que había fundado Don Mar-
tín. Su hermano el infante Don Juan, que á la sazón era rey de Navarra por 
su esposa Doña Blanca, entró en posesión del trono aragonés, que comprendía 
Aragón, Cataluña y Mallorca, Sicilia y Valencia. De este modo vinieron á reunirse 
todos aquellos reinos bajo el cetro de Don Juan II (de Aragón). El Monarca había 
contraído segundas nupcias con Doña Juana Enriquez, y el príncipe de Viana, 
hijo del primer matrimonio, reclamaba la herencia de su madre. Después de 
sangrientos encuentros entre biamonteses y agramonteses, donde el príncipe 
fué vencido por su padre, murió de un modo misterioso en Barcelona, que 
siempre le manifestó gran simpatía en sus desgracias ayudándole con fuerzas 
materiales y con sus tesoros. 

Don Juan al fin hizo su entrada triunfal, y los catalanes le obsequiaron con 
una magnífica silla de plata, que él aceptó regalándola á la Catedral para que 
sirviera de base á la custodia que se venera en la procesión del Corpus (1). 

En estos años murió el anti-papa Don Pedro de Luna y cesó el cisma que 
tenía afligida á la Iglesia. También se dieron por Alfonso V desde Italia los de-
cretos acerca los payeses deremensa, y se impulsó por el mismo monarca la 
Universidad Barcelonesa. 

Don Juan II dejó de existir en el palacio episcopal á la edad de 84 años. 
El príncipe Don Enrique ceñía en sus sienes la corona de Castilla con el 

nombre de Enrique IV. Por sus veleidades y continuas contradicciones gozaba 

(1) Tuvimos un placer indescriptible cuando en la solemnidad del Corpus vimos, despues de cin-
cuenta años de ausencia, la histórica Silla ó Sillón de plata maciza, que fecuerda la entrada del Mo-
narca en Barcelona. 
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de poco prestigio y hasta se le motejaba con el denigrativo epíteto de Impoten-
te. El desenfreno no tenía límites, llegando al extremo de decir sin miramien-
to ni respeto alguno, que la reina favorecía á Don Beltrán de la Cueva más de 
lo que á su recato y honor importaba. La reina dió á luz una niña que el Arzo-
bispo ele Toledo primero y después el pueblo llamaron la Bellraneja, Los con-
federados en Ávila depusieron á Don Enrique para proclamar á su hermano 
Don Alfonso, que no tardó en bajar al sepulcro. 

Todos los partidos dirigieron sus miradas salvadoras á la infanta Doña Isa-
bel, que vivía retirada en un monasterio de Avila, y había sido jurada Prince-
sa de Asturias por el pacto celebrado en los Toros de Guisando. 

DtiüK l„al,el I. 

Don Juan de Aragón á su muerte dejó un hijo del segundo matrimonio 
llamado Don Fernando, el cual había sido declarado rey de Sicilia por su 
padre. 

La princesa Isabel entre los diferentes pretendientes que aspiraron á su 
mano, favoreció á su primo el aragonés, quien se desposó con la heredera de 
Castilla en la ciudad de Valladolid, en medio de fiestas y regocijos. En Segovia 
fueron proclamados con todas las formalidades de costumbre en aquella época, 
usando de la fórmula; «.¡Castilla, Castilla por el rey Don Fernando y su con-
sorte Doña Isabel, reina propietaria de estos reinos!» 

La batalla de Toro desvaneció todas las ilusiones de la Beltraneja, cuya se-
ñora terminó sus días en el convento de Santa Clara de Coimbra.. 

s ; - t o m o i. 



La unidad española quedó casi realizada, y desde aquel momento sólo fal-

taba completar la expulsión de los moros granadinos. 
Hemos llegado, pues, á la ú l t ima etapa de los moros en España, que cons-

tituía una raza de moros españoles. Estos no podían sostenerse en sus dominios 
á pesar de la política y de sus fuerzas materiales. Los pueblos tienen también 
sus períodos, y el astro de los sectarios de Mahoma en España, marchaba pre-
suroso á su ocaso. Los islamitas habían tenido desde las primeras invasiones 
sus vaivenes y sus reveses. Y, si la religión del falso profeta se extendió en su 
principio por dilatados países con increíble velocidad, haciendo prosélitos por 
medio del alfanje, y subyugando á pueblos empobrecidos por los desmanes y 
pasiones de los poderosos; si los moradores se hallaban rebajados y envilecidos 
con el yugo de la metrópoli, ó por los excesos de los reyes y magnates godos, 
que oprimían y sojuzgaban extensas regiones enervadas por continuados sufri-
mientos; la audacia de los árabes y su sed insaciable de conquista halló su pri-
mera derrota general en las orillas del Loire. 

El descalabro de Tolosa que obligó al wacir Abderrahmán á tomar el man-
do supremo del ejército, pudo m u y bien apagar el entusiasmo del fanatismo 
agareno. Atraviesa el caudillo la Galia Narbonense, sigue el Ródano, y la Bor-
goña se vió ocupada por los infieles hasta los confines de la Alsacia. Vuelve 
sobre la Aquitania, pasa el Garona, toma á Poitiers y penetrando por el Loire 

pone sitio á la ciudad de Tours. 
Las iglesias y los monasterios fueron robados y los Santos escarnecidos, 

como dice Draper; pero bien pronto se vió el terrible castigo á tanto sacrilegio 
é insolencia, por la irresistible maza de Carlos Martcll. La matanza fué horroro-
sa, Abderrahmán murió como un valiente en medio de los suyos, y siete días 
de atroz carnicería dejaron destruido aquel ejército poderoso, que había sido 
el terror de la cristiandad; 40 mil muslimes, dicen los autores de más crédito, 
sucumbieron en aquella sangrienta jornada. (Hemos registrado algún autor 
que los hace subir á 378 mil). Los restos extenuados vinieron á encerrarse en 
Narbona para repasar otra vez el Pirineo. 

No fué menester que los Santos hicieran milagros, en la forma que preten-
de el señor Draper, porque el invencible Carlos estaba bajo la influencia de un 
poder misterioso, y con su maza destruyó cuanto se le opuso á su paso y ani-
quiló á los enemigos de la cristiandad. ¿Qué más se quiere?.... Este héroe del 
Catolicismo, ahijado de San Rigoberto, arzobispo de Reims, bajó al sepul-
cro en 741. 

¿Cuál fué después la suerte de la media luna en España? Ya lo hemos visto, 
Se establece en Córdoba el califato y se extiende la civilización cristiana adqui-
riendo formas alcoránicas, hasta alcanzar una especial rabmico-muslimica. 

Ismai'l ó Muley Cad dueño de la capital y su alcázar, fué proclamado rey de 
Granada, y premió á sus amigos y parciales; se reconoció vasallo de Castilla y 
quiso consagrarse á la prosperidad de su pueblo. Cifraba tan r isueñas esperan-
zas en su hi jo primogénito llamado Abul l l ixem: joven valiente, de imagina-
ción fogosa y afecto á la guerra ; los granadinos veían en él todo su porvenir. 
Algunos reveses inevitables produjeron un tumulto, que obligó al amir á de-
j a r el trono, pasando á Almería, donde falleció junto á la familia de su 
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Los odios y rivalidades de raza rompen, al fin. la unidad de la monarquía de 
Occidente, y al paso que toman origen nuevos señoríos, que luégo se erigen en 
reinos independientes siguiendo el espíritu feudal dominante, se debilita el po-
der y se enervan las fuerzas del Estado. Los reyes españoles siguieron en el en-
tretanto su comenzada reconquista, ayudados por el sentimiento católico, tan 
fecundo en gloriosos resultados en aquellos aciagos y turbulentos tiempos. 

l lon F e r n a n d o T d e A r a g ó n . 



hija (1465). En Granada se proclamó con frenético entusiasmo á Alí-Muleh-
Abúl-Hixem-ben-Ismai'l. ó Abu-l-Hasam (el Xeque. mayor) . 

El reinado de este principe fué agitado y tumultuoso. Dentro de la ciudad 
vivían muchas familias ilustres con sus correspondientes jefes, y cada u n a 
tenía cierto número de caballeros y allegados m a s ó menos grande. Entre ellos 
había sus afinidades y antipatías, marcadas rivalidades, ocultos rencores, que 
llegaron á comprometer más de una vez la estabilidad de la monarquía mus-
límica. 

Los reyes de Castilla continuaban con tesón la guer ra con el granadino. 
Hixem tenía que hacer frente á los azares de la lucha, á las defecciones de sus 
jefes y á las intrigas encubiertas de su hermano Az-Zagal (Valiente); que, no 
obstante, reprimió á el alcaide de Málaga. Vuelto Hixem á sus habituales al-
garas y correrías, tuvo la desgracia de hacer prisionera á Isabel de Solís, (idea-
lizada por el Excmo. Sr. Don Francisco Martínez de la Rosa), hija del comen-
dador Sancho Giménez de Solís alcaide de la Higuera en Martos; cuya señora 
Hernando de Baeza en su crónica de Boabdil, se empeñó que fuese una pobre 
mozuela barrendera. ¿Esta crónica, que tradujo al español el señor Lafuente 
Alcántara (Don Emilio), será verdadera? Contiene tantos lunares é inexactitu-
des, que da motivo á dudar de su autenticidad. 

El amir, enamorado ciegamente de su cautiva, se entregó con loco frenesí 
en brazos de la bella cristiana, olvidando á su esposa Aixa, la Horra ú hones-
ta, hija de Osmín y parienta suya, y la sagrada defensa de sus pueblos. 

¡Ah! El monarca de Granada no pensaba mas que en los goces sensuales, y 
olvidaba á los cristianos, que con valor heroico se apoderaban de 'os mejores 
baluartes. Aquellas glorias literarias y científicas alcanzadas por la escuela cor-
dobesa, fueron extinguiéndose paulatinamente; así como la ilustración que al-
canzaron las academias granadinas en los primeros descendientes de Al-Hamar, 

• hasta el punto, que excitado Hixem por las exigencias de los enviados del rey 
Fernando, contestara lleno de despecho: «Que en Granada no se labraban sino 
alfanjes y hierros de lanza.» El monarca castellano dijo, en el silencio de su 
calculada política: «Yo arrancaré á esa granada los granos uno á uno.» 

La hermosa cautiva al desposarse con Ilixem, que había repudiado á Aixa, 
tomó el nombre de Fatima, conocida generalmente con el de Zoraya ó Lucero 
de la mañana. La reina repudiada ju ró odio eterno, destrucción sin cuartel á 
su veleidoso esposo'; y sostenida por los zegríes, tuvieron efecto defecciones y 
colisiones con los abencerrajes, que eran amigos del rey, que más de una vez 
ensangrentaron las calles de la capital. 

En Granada no se pensaba en n inguna clase de ilustración, era un campo 
de batalla sostenido por las disensiones de los partidos, las intrigas de Aixa, 
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los planes tenebrosos de Az-Zagal y los opuestos pareceres de Boabdil inspirado 
por su madre y sus parciales. La decadencia se hacía sentir por todas partes, 
la ru ina era inevitable, la destrucción del reino granadino cosa segura. 

¿Era, acaso, que esta general decadencia, que todos conocieron, correspon-
día á los preceptos del Korán? No; porque lo mismo los árabes que los moros 
prescindieron de ellos con repetida frecuencia. El Korán es la antítesis de la 
civilización y la argolla de hierro que ahoga la cultura. 

BeftCo* d e a n a r c o m o r u n o . 

El reino de Granada ahora, como el califato de Córdoba antes y las peque-
ñas taifas, señoríos ó monarquías después, tuvieron el mismo fin. Todas co-
rrieron igual paralelo científico é intelectual. 

Hixem fué muy desgraciado al querer por tres veces recuperar á Alhama, 
que el marqués de Cádiz defendió con valor heroico. Abul Abdillah, Al-Zaquir 
Muhammad XI, conocido con el nombre de Boabdil, alentado por los enemi-
gos de su padre se escapó de la torre donde estaba retenido, y fué proclamado 
rey de Granada. Hixem huyó á Málaga, y el reino se dividió entre el padre y 
el hijo. 

El lley Chico, que asi se distinguía á Boabdil, quiso salir de la inacción y 
de la indolencia, y en la jornada de Lucena cayó prisionero. El padre rocobró 



precipitadamente la autoridad soberana. Aixa rescató á su hijo, que se marchó 
á Almería, luégo á Málaga y enseguida á Córdoba, temiendo la venganza de su 
tío Az-Zagal, que en Almería asesinó á Abul-Hachá-Yussuf segundo hijo de Hi-
xem. Al partir Boabdil para unirse con su hermano, la terrible Aixa exclamó: 
«El que no reina en la capital, no reina.» 

Az-Zagal al regresar á Granada sorprendió y acuchilló á noventa caballeros 
de Calatrava. Esta carnicería lo elevó al trono de su hermano, que ciego y 
abatido por los años quiso todavía blandir la lanza. Afligido y resignado de-
pone el cetro, y con su esposa y dos hijos se retira á lllora, luégo pasó á Salo-
breña, y de aquí á Mondújar para morir en brazos de Fatima: el cadáver, se-
gún la tradición, fué enterrado en el pico más alto de Sierra-Nevada, como 
tenía dispuesto. Hoy se llama Pico de Mulhacén ó de Muley-Ilascén. El reino 
se dividió entre Boabdil y Az-Zagal. 

La toma de Loja, donde el rey Chico y Gonzalo Fernández de Córdoba en 
representación del Castellano, celebraron un tratado; la conquista de Vélez-Má-
laga, Málaga y Baza después; y las defecciones y alarmas en Granada, donde 
Az-Zagal al querer socorrer á Vélez fué derrotado por sus mismos correligio-
narios y vino á situarse en Guadix con su exigua corte; obligó á éste, que se 
apellidaba el héroe granadino, a entregar su sombra de trono, para titularse 
Rey de Andarax. Boabdil se vió también comprometido á dejar el cetro en vir-
tud de lo estipulado en la capitulación de Loja. Az-Zagal al poco tiempo trocó 
en metálico el equivalente de sus Estados, y pasó á África con su familia y sus 
tesoros, donde se le privó de la vista y de las riquezas. Aquel hombre ambi-
cioso, usurpador del trono de su he rmano; el fratricida, en fin, murió en el 
mayor desconsuelo lejos de su querida Granada, pobre y envilecido ante la 
posteridad. 

Boabdil quería aún sostenerse á todo trance. Los reyes de Castilla mandaron 
publicar la guerra santa, y situaron los reales en la aldea llamada Ojos de 
Huesear. Unos y otros escaramuceaban todos los días, los encuentros persona-
les y lances caballerescos eran frecuentes, y tanto los sitiados como los sitia-
dores hacían alarde de valor y destreza. 

La reina deseó, ver la ansiada ciudad, lo cual dió lugar á la batalla de la 
Reina, donde la augusta Señora tuvo que guarecerse bajo el espeso follaje de 
un laurel jun to al pueblecito de la Zubia: este histórico laurel existe todavía 
en la huerta que fué de un convento, y hoy de la propiedad particular de Su 
Majestad Doña Isabel II. 

La inadvertencia de una dama, entrega á las l lamas al Real castellano, y 
Doña Isabel manda edificar la ciudad de Santa Fe, que se vió terminada en 
poco más de dos meses. 
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Mientras tanto en Granada el hambre hacía sus estragos. Boabdil siempre 
perplejo é irresoluto llegó por últ imo á conocer lo grave de la situación, y por 
todas partes sólo ve el envilecimiento, la cobardía y la humillación. Vaga por 
su mente la palabra capitulación, y desesperado y afligido escribe al monarca 
valiéndose de su leal Hamet Holeilas. Hernando de Zafra y Abul-Cacim el Mu-
leh fueron los encargados de las conferencias para el arreglo de la entrega: y 
como el Rey Chico siguiera en sus vacilaciones, los Reyes de Castilla aceptaron 
la generosa oferta de Gonzalo de Córdoba, que en traje de moro penetró en la 
Alhambra, donde encontró al de Zafra. 

Después de dudas y perplejidades, celebradas varias conferencias con Boab-
dil, firmóse por el amir, al fin, las anheladas capitulaciones, que fueron acep-

Bendic ión de H á l a g a . 

.tadas por los Reyes Don Fernando y Doña Isabel: se firmaron el día 25 de no-
viembre y 21 de diciembre de 1491. 

Y como los ánimos de los granadinos habían sido excitados por un fanático, 
y el Rey Chico manifestase en el Albaicín con patético acento y triste elocuencia 
su desesperada situación, y la necesidad de cumplir lo estipulado para evitar 
nuevas escisiones y asonadas, escribió secretamente á Fernando á fin de entre-
gar la ciudad y sus fortalezas al siguiente día. Todo se dispuso para que así se 
realizara. 

Era el dos de Rabin primero de la egira 897; dos de enero de mil cuatro 
cientos nóvenla y dos. El ejército cristiano estaba formado en la próxima lla-
n u r a de Santa Fe. El astro refulgente del d ía seguía majestuoso hacia su zenit, 
y los rayos vivificadores se reflejaban en la plateada cabellera d é l a imponente 
Sierra-Nevada. Los Reyes y los Infantes de Castilla vestidos de rigurosa gala. 
—á pesar del luto por la muerte de su yerno Don Alfonso, príncipe de Portu-



gal - a c o m p a ñ a d o s de la ilustre-falanje de valientes campeones y guerreros y 
de los magnates y prelados, se dirigieron con gran magnificencia hacia Gra-

nada. „ 
Llegaron á la margen izquierda del Genil no lejos del puente que lleva su 

nombre, donde hoy existe una ermita bajo la advocación de San Sebastian que 

sustituvó á la mezquita. El Rey mandó hacer alto. 
Allí"se presenta Boabdil con noble talante, aire sombrío y apesadumbrado, 

acompañado solamente de algunos amigos y cincuenta ginetes. de escolta. El 
Rey de Castilla le dirige palabras afectuosas y no permite señal ni ceremonia 
que manifieste humillación. Entonces con tono grave y solemne, pero algo 
conmovido, di jo: Tuyos somos, rey invencible; esta ciudad y reino le entre-
gamos. con/lados usarás con nosotros de clemencia y de templanza. 

Y después de entregar las llaves de la ciudad , dirigióse con los suyos á 
Santa Fe, para arreglar la marcha á sus nuevos Estados de la Alpujarra. 

Acto continuo el conde de Tendilla, el maestre de Santiago, el marqués de 
Cádiz, los prelados de Toledo y Sevilla, Fray Hernando de Talavera, arzobispo 
electo de la nueva ciudad conquistada, y otros ilustres guerreros y capitanes al 
frente de tres mil ginetes y otros tantos peones, se dirigieron á la Alhambra por 
camino fuera de las murallas para no alarmar al pueblo que estaba encerrado 
en sus moradas. En la torre que hoy conserva el nombre de Torre de la Vela, 
tremolaron los estandartes de la Cruz, de Santiago y de Castilla, en medio de 
entusiastas aclamaciones, de prolongados vivas y de la inmensa alegría que 
inundaba el alma de los conquistadores. 

El altar de campaña de los Reyes estaba prevenido, y con el mayor fervor 
dieron las gracias al Todopoderoso por la feliz terminación de tan colosal em-
presa, entonando la real capilla un solemne Te-Deum laudamos. Concluido 
este grandioso acto religioso los Reyes y su comitiva regresaron á los reales de 
Santa Fe. 

El conde de Tendilla se consagró sin descanso á ocupar militarmente la ciu-
dad y sus fortalezas, los castillos y baluartes, tomando cuantas precauciones 
creyó convenientes para asegurar, tanto á los vencedores como á los vencidos, 
la tranquilidad y el orden: un silencio sepulcral reinaba en aquella populosa ciu-
dad. Los habitantes, sin distinción de clases, lloraban á su perdida Granada. 

El día seis de enero los monarcas hicieron su entrada solemne y oficial. 
La unidad Española estaba consumada, y la ciudad de-las mil y treinta to-

rres pasaba á ser un rico llorón de la corona de Castilla. 
La terrible amenaza que hiciera el Rey Fernando estaba cumplida. Había 

arrancado uno tras otro-los preciosos granos de la hermosa y codiciada 
Granada. 

El catorce de enero, Boabdil acompañado de su madre, la implacable Aixa, 
su esposa la sultana Moraima, sus hijos, hermana y algunos individuos de la 
familia, salía para su pequeño señorío enclavado en el corazón de la Al-
pujarra. 

Al llegar á las colinas cerca el pueblo del Padul, distante de la capital poco 
más de dos leguas, desde donde se descubre á Granada por última vez en 
aquella dirección, derramó abundantes lágrimas de despecho y dolor. Enton-
ces su madre, la altiva Aixa, dijo con tono severo aquellas célebres palabras, 

que la historia nos recuerda: Idórala como una mujer, puesto que no has 
sabida defenderla como hombre 

Cuando el emperador Carlos V (primero de España), visitó á Granada, y 
Don Antonio de Guevara, su cronista, le relató este suceso, contestó el César: 
Tuvo gran razón la madre en decir lo que dijo, y ninguna el rey su hijo en 
hacer lo que hizo, que si yo fuera él, antes eligiera esta Alhambra por sepul-
cro que vivir fuera delta en la Alpujarra. 

La caída del trono de Granada hundió para siempre el poder de la media 
3 3 — t o m o i-



l una en el Occidente, y abrió á los defensores de la Cruz el hermoso reino que 
fecunda con su savia b i enhechora la gigantesca Sierra-Nevada (1 . 

Poco tiempo permaneció Boabdil en s u s nuevos estados de la A b a r r a , 
pues real izando en metálico cuan to ellos pudieron valer j u n t o c o i . s u s d e m ^ 
posesiones, tahas y señoríos, partió con el resto de su f amiha la S u l t a n a t o 
ra ima hab ía fallecido de pesar y tristeza, para Africa en los p r imeros días del 
m e T d e octubre de 1493, donde halló u n a muer te gloriosa en los campos de 
b l l , de fendiendo los derechos de u n par iente suyo que en sus desgracia 
le l p rara con generosa hospital idad. Según las crónicas árabes los sus lu jos 
l lamados Yussuf y Ahmed fueron poco afor tunados, y su descendencia se ex-
t inguió en Fez entre la aflicción y la miser ia . 

n 1 Hemos indicado que en el sitio donde tuvo lugar la entrega se erigió una ermita consagrada 
4 s in J S t t i conmemorativa recuerda a! caminante tan glorioso a c o n t e c í , para 
ejemplo de las futuras generaciones y lauro inmarcesible de aquellos monarcas. 

Monarcas, " ^ ¿ " Ü i f d » . « O » « J 4 * * * * * « ! -

saao coauaeu wnu» , ^ g ü o r e l „.[„rioso conquistador y su ejército, 

^ r ^ l l ^ T d ^ Í L la p i e r i a ea U C a t e ^ l . y se ^ n a i n d u l ^ c i a p W H a x e W o 

tres Padre Nuestros y tres Ave Manas.» 

A P É N D I C E A L C A P Í T U L O V I I 

Como documento impor tan te y á la vez poco conocido, y sobre cuyo con-
tenido se suelen hace r diversos comenta r ios , copiaremos á la letra las capitu-
laciones que hicieron los reyes Don Fernando y Doña Isabel, con Muley Boab-
di l , l lamado el Rey Chico, para la ent rega de Granada y Albaicin, con la 
Alhambra y demás castillos y fortalezas que se hal laban aún en poder de los 
moros. 

C a p i t u l a c i o n e s q u e se h i c i e r o n e n t r e los R e y e s C a t ó l i c o s y e l r e y B o a b d i l i d e G r a n a d a 
s o b r e l a e n t r e g a d e la c i u d a d ( 1 ) 

«Las cosas que por m a n d a d o de los m u y altos y m u y poderosos, é m u y es-
clarecidos Príncipes, el Rey y la Reyna nues t ros señores fueron assentadas, y 
concordadas con Abul Casin el Muley, en n o m b r e de Muley Boabdilí Rey de 
Granada, y por vi r tud de su poder que del d icho Rey mostró, firmada de su 
nombre , y sellado con su sello, son las s iguientes . 

»Pr imeramente es assentado y concordado, que el d icho Rey de Granada, y 
los Alcaydes y Alfaquies, Cadis, Alguaziles, Sabios, Mofles, viejos y b u e n o s 
hombres , y comunidad de chicos y g randes de la d i cha c iudad de Granada, y 
del Albayzin, y sus arrabales, ayan de entregar y ent reguen á sus Altezas o a 
su cierto mandado , pacif icamente y en concordia , rea lmente y con efecto, 
dentro de sesenta dias p r imeros s iguientes , que se cuenten desde veinte y cin-
co días deste mes de noviembre , que es el dia del asiento de esta escri tura y 
capitulación, las fortalezas del Alhambra , y Albizan, y las puer tas de la dicha 
c iudad y del Albayzin, y de sus ar rabales , que salen al campo, y las torres de 
las dichas puer tas , apoderando á sus Altezas, o a sus Capitanes, y gentes en 
todo lo que dicho es. Y que sus Altezas m a n d e n a sus just icias que non con-

(1) Copia literal de Bermúdez de Pedraza, pág. 16 y siguientes de la Historia Eclesiástica de 
Granada; edición 1638. Es de advertir que cuando se rindió Granada los Reyes de Castilla aun no te-
man el titulo de Reyes Católicos. 



sientan, n in den lugar que Christiano alguno suba sobre el muro, que es en-

tre el Alcazaba y el Albayzin, por que no descubran las cosas de los Moros, y 

si subieren que sean castigados. 
»Y assimismo, que dentro del dicbo término darán y prestarán a sus Alte-

zas aquella obediencia de lealtad e fidelidad, y harán y cumplirán todo lo que 
a buenos y leales vasallos deben, y son obligados a su Rey y Reyna, y señores 
naturales. Y para la seguridad de la dicha entrega, entregará el dicho Rey Mu-
ley Boabdilí, y los dichos Alcaydes, y otras personas susodichas a sus Altezas 
un dia antes de la entrega de la dicha Alhambra en este real, en poder de sus 
Altezas quinientas personas con el Alguacil Yuzaf Aben Comixa, de los hijos y 
hermanos de los principales de la dicha ciudad y su Albayzin, y arrabales, 
para que estén en rehenes en poder de sus Altezas por término de diez dias, 
en tanto que las dichas fortalezas del Alhambra y Albizan se reparan y pro-
veen, y fortalecen. Y cumplido el dicho término, que sus Altezas ayan de en-
tregar y entreguen libremente los dichos rehenes al dicho Rey de Granada, y 
a la dicha ciudad y su Albayzin y arrabales. Y que durante el dicho tiempo, 
que los dichos rehenes estuviesen en poder de sus Altezas, les mandarán tra-
tar m u y bien, y les mandarán dar todas las cosas que para su mantenimiento 
uvieren menester. Y que cumpliéndose las cosas susodichas, y cada una de 
ellas, según y en la manera que aquí se contiene, que sus Altezas y el señor 
Príncipe Don Juan su hijo, y sus descendientes tomarán y recibirán al dicho 
Rey Muley Boabdilí, y a los dichos Alcaydes, y Cadis, y Alfaquies, Sabios y 
Mofles, y Alguaziles, y caballeros, y escuderos, y comunidad, chicos y gran-
des, machos y hembras, y vezinos de la dicha ciudad de Granada, y del dicho 
Albayzin, y de sus arrabales, y villas y lugares de su tierra y de las Alpuxa-
rras, y de las otras tierras que entran so este assicnto y capitulación, de qual-
quier estado y condicion que sean, por sus vassallos subditos y naturales, y 
so su amparo y seguro, y defenaimiento real, y les dexarán, y mandarán de-
xar en sus casas y haziendas, y bienes muebles y rayzes, aora y en todo tiempo 
para siempre jamas, sin que les sea fecho mal ni daño, ni desaguisado alguno 
contra justicia, ni les sea tomado cosa alguna de lo suyo, antes serán de sus 
Altezas y de sus gentes honrados, favorecidos y bien tratados, como servido-
res, y vasallos suyos. 

»Item es assentado y concertado, que al tiempo que sus Altezas mandaren 
recibir y recibieren la dicha Alhambra, manden que sus gentes entren por las 
puertas de Bib-Elachar, y por Bi-buevde y por el campo fuera de la dicha ciu-
dad, por donde pareciere a sus Altezas, y que no entren por dentro de la dicha 
ciudad la gente que ha ele ir a residir a la dicha Alhambra al tiempo de la di-
cha entrega. 

»Item es assentado y concordado, que el dia que fueren entregadas á sus 
Altezas la dicha Alhambra y Albizan, y puertas y torres de dicha ciudad y Al-
bayzin y arrabales que salen al campo, según dicho es, que sus Altezas manda-
rán entregar al dicho Bey Muley Boabdilí, el infante su hijo que está en poder 
de sus Altezas en Modín, y el dicho dia pornán en toda su libertad en poder de 
dicho Bey, a los otros rehenes Moros que con el dicho infante entraron, que 
están en poder de sus Altezas, y a las personas de sus servidores, y servidoras 
que con ellos entraron que no se ayan tornado Christianos. 

»Item es assentado y concertado, que sus Altezas, y sus descendientes, para 
siempre jamas, dexarán vivir al Cadis, y Sabios, y Mofles, Alfaquies, y Algua-
ziles, y Caballeros y escuderos, y viejos, y buenos hombres , y comunidad, 
chicos, y grandes, y estar en su ley, y non les mandarán quitar sus Algimos 
y Almais, y alumedanos, y torres de los dichos alumedanos, para que llamen 
a sus calaes. y dexarán y mandarán dexar á las dichas algemios sus propios y 
rentas y como aora lo t ienen, y que sean juzgados por su ley, consejo de sus 
Cadis, según costumbre de los Moros, y les guardarán, y mandarán guardar 
sus buenos usos y costumbres. 

»Item es assentado y concordado, que non les tomarán ni mandarán tomar 
sus armas y caballos, n in otra cosa alguna, aora ni en tiempo alguno para 
siempre jamas, exepto todos los tiros de pólvora, grandes y pequeños, que han 
de dar y entregar luego a sus Altezas. 

»Item es assentado y concordado, que todas las dichas personas, hombres 
y mujeres, chicos y grandes de la dicha Ciudad, y el dicho Albayzin, y de sus 
arrabales, y tierras, y de las dichas Alpuxarras, y de las otras tierras que en-
tran so este partido y asiento que se quisieren ir a vivir allende, y otras partes 
que quisieren ir a vivir, que pueden vender sus haziendas, y bienes muebles 
y rayzes a quienes quisieren, y que sus Altezas, ni sus descendientes aora ni 
en tiempo alguno para siempre jamas, no pueden vedar ni veden a persona 
alguna que se los quieran comprar, y que si sus Altezas los quisieren, que se 
los den, pagándolos, y comprándolos por sus dineros antes que a otros, y que 
non estando sus Altezas para la compra, e para pagar el precio si quisiere la 
tal hazienda que se vendiere. 

»Item es assentado y concertado, que a las dichas personas que assí quisie-
ren ir a vivir allende, y a otras partes, que sus Altezas y sus descendientes, 
para siempre jamas, los dexen ir, y passar libremente con todas sus haziendas 
y mercancias, y joyas, y oro, y plata, y armas con los dichos tiros de polvora, 
y otras cualesquier cosas. Y que sus Altezas a las que se quisieren passar 
allende, les manden fletar de a aquí a sesenta dias primeros siguientes, diez 
navios grandes en los puertos de sus Altezas, que les pidieren, para en que 



passar los que luego quisieren passar, y que los liaran llevar libre y segura-
mente á los puertos de allende donde acostumbran desembarcar los mercade-
res sus mercaderías. Y que dende adelante por término de tres .años primeros 
siguientes, les mandarán dar a los que durante el dicho término se quisieron 
passar allende, navios en que passen. los quales les mandaran dar puestos en 
los puertos de sus Altezas, que los pidieren cada y quando que durante el di-
cho término de los dichos tres años se quisieren passar, seyendo primeramente 
requeridos sus Altezas para que den los dichos navios cincuenta dias antes de 
el término en que avan de passar. 

»Y que assimismo los harán llevar a los dichos puertos, seguros, donde 
acostumbran desembarcar los dichos mercaderes. Y que por término de los 
dichos tres años sus Altezas no les mandarán llevar ni lleven por el dicho pas-
sage, y flete de los dichos navios, derechos, ni otra cosa alguna. Y que si des-
pues de cumplidos los dichos tres años en qualquier tiempo, para siempre 
jamas, se quisieren passar allende, que sus Altezas les dexen passar. y que 
por el dicho passage no les ayan de llevar, ni lleven mas de u n a dobla poi-
cada cabeza; y que les manden dar sus Altezas navios en que passen pagando 
el flete. Y que si los dichos bienes que assí tienen en la dicha ciudad de Gra-
nada, y su Albayzin, y arrabales, y «erras, y en las dichas Alpuxarras, y en 
las otras tierras que entran so este partido y assiento non las pudieren vender, 
que puedan poner y pongan procuradores por si en los dichos bienes, ó los 
pongan en poder de algunas personas que coxan, y reciban los frutos y rentas 
dellos, y lo que assí r indieren se lo puedan embiar y embien allende, o a donde 
quiera que estuvieren sin embargo alguno. 

»Item es assentado y concordado, que aora ni en tiempo alguno sus Altezas, 
ni el dicho señor Príncipe ni sus descendientes, no ayan de apremiar ni apre-
mien a los dichos moros, assí a los que oy son vivos, como a los que dellos 
sucedieren, a que traigan señales. 

»Item es assentado y concordado, que sus Altezas por hazer bien y merced 
al dicho Rey Muley Boabdili, y a los vezinos de la dicha ciudad do Granada, 
el Albayzin, y sus arrabales, les harán merced por tres años primeros siguien-
tes, que comiencen desde el dia de la fecha de este assiento, y capitulaciones, 
de todos los derechos que solían pagar por sus casas, y heredades, con tanto 
que ayan de dar y pagar, y den , y paguen á sus Altezas los diezmos del pan, 
y panizo, y assimismo el diezmo de los ganados que al tiempo del dezmar 
oviere en los meses de abri l , y mayo, y que sea del ganado nuevo, por la or-
den que diezman los Christianos. 

»Item es assentado y concordado, que dicho Rey Muley Boabdili, y las otras 
susodichas personas de la dicha ciudad, y Albayzin, y sus arrabales, y tierras 

y Alpuxarras, y de las otras tierras que entran so este dicho assiento, y partido, 
ayan de dar, y entregar, y den y entreguen a sus Altezas luego al tiempo de la 
dicha entrega, libremente, sin costa a lguna, todos los cautivos, y cautivas, 
Christianos, y Christianas, que tienen en su poder, ó en otras partes. Y que si 
algunos ovicren tenido algún cautivo, ó cautiva, que ayan vendido allende, y 
otros se los pidieren, diziendo, que los tienen, que jurando, y mostrando testi-
gos, con juramento que hagan, que el tal cautivo vendieron antes de este assiento, 
y que no es suyo ni está en su poder, que non sean obligados a lo dar. 

»Item es assentado y concordado, que sus Altezas no les ayan de tomar ni 
lomen al dicho Rey Muley Boabdili, y a las otras dichas personas, sus hombres 
ni bestias, para n ingún servicio, salvo a los que querrán ir de su voluntad, 
pagándoles su justo jornal y salario. 

»Item es assentado y concordado, que n ingún Christiano sea osado de entrar 
en casa de oracion de los dichos Moros, sin licencia de los Alfaquies, y que si 
entraren que sean- castigados por sus Altezas. 

»Item es assentado y concordado, que n ingún Indio ni Moro, no sea recau-
dador, ni recetor, ni tenga mando ni jurisdicción sobre ellos. 

»Item es assentado y concordado, que el dicho Rey Muley Boabdili, y los 
dichos Alcaydes, eCadis, y Alfaquies, y Sabios, y Mofles, y Alguaziles, y Ca-
valleros. escuderos de la dicha ciudad de Granada, y del dicho Albayzin, y de 
sus arrabales, y t ierras, y de las dichas Alpuxarras, y de las otras partes que 
entraren so este partido y assiento; que serán honrados, y mirados por sus Al-
tezas , y sus dichos oídos, y guardados sus buenos usos y costumbres. Y que 
sean pagados a los Cadis, y Alfaquies, sus quitaciones y derechos, y franque-
zas, y todas las otras cosas, y cada una dellas según y en la manera que lo oy 
tienen, y gozan, y deben gozar. 

»Item es assentado y concordado, que si debate o quistion viniere entre los 
dichos Moros, que sean juzgados por su ley para cieña, y por sus Cadis, según 
costumbre de los moros. 

»Item es assentado y concordado, que sus Altezas no manden echar hues-
pedes, ni los sacar ropa, ni aves ni bestias de las casas de dichos Moros, ni to-
men dellos sus Altezas, ni sus gentes contra su voluntad, salas ni combites, 
ni yantares, ni otros desafueros algunos. 

»Item es assentado y concordado, que si algún Christiano entrare por fuerca 
en casa ele algún Moro, que sus Altezas manden a las justicias que procedan 
contra el. 

»Item es assentado y concordado, que en lo de las herencias de los dichos 
Moros, se guarde la orden y se juzguen por sus Cadis, según la costumbre de 
los dichos Moros. 



»Item es assentado y concordado, que todos los vezinos y moradores de las 
villas y lugares de la tierra de la dicha ciudad, y de las dichas Alpuxarras y de 
las otras tierras que entraren so este dicho assiento y capitulación, y de las 
otras tierras que vinieren a servicio y obediencia de sus Altezas treinta dias 
despues de la dicha entrega gozen de este assiento y capitulación de los dichos 
años de franqueza. 

»Item es assentado y concordado, que las rentas de las dichas Alpuxarras, 
y cofradías, y otras cosas dadas para limosnas, y las rentas de las escuelas para 
abecar mochachos, queden a la gobernación de los Alfaquies, y que las dichas 
limosnas las puedan gastar, y distribuir como los dichos Alfaquies vieren que 
conviene y es menester. Y que sus Altezas no se entremetan en cosa alguna de 
las dichas limosnas, ni se las manden tomar, nin embargar aora ni en tiempo 
alguno para siempre jamas. 

»Item es assentado y concordado, que n inguna justicia no pueda proceder 
contra la persona de ningún Moro por el mal que a otro uviere fecho, y que 
non padezca padre por fijo, nin fijo por padre, ni hermano por hermano, ni 
primo por primo, saibó que por quien hiziere el mal que lo pague. 

»Item es assentado y concordado, que sus Altezas manden perdonar a los 
Moros de Alcavtil, todas las cosas que han fecho, y cometido contra el ser-
vicio de sus Altezas, assí de muertes de hombres , como en otra cualquier 
manera. 

»Item es assentado y concordado, que si algún Moro estuviese cautivo y se 
huyere a la dicha ciudad de Granada, y su Albayzin, y arrabales, y a las otras 
partes de el dicho assiento, que sean libres, y que las justicias, ni sus dueños, 
no puedan proceder contra ellos no siendo negros de las Islas, ni Canarios. 

»Item es assentado y concordado, que los dichos Moros no ayan de dar, ni 
den, ni paguen a sus Altezas mas derechos de aquellos que acostumbran dar y 
pagar a los Reyes Moros. 

»Item es assentado y concordado, que si qualquier de los vezinos naturales 
de la dicha ciudad y su Albayzin, y sus arrabales y tierras, y de las Alpuxa-
rras, y de las dichas otras partes que estuvieren allende, que tengan término 
de tres años primeros siguientes para venir a gozar de todo lo contenido en 
este assiento y capitulación. 

»Item es assentado y concordado, que si algunos cautivos Christianos ovie-
ren passado ó vendido allende, y que estén fuera de su poder, que non sean 
ossados a los tornar ni menos a bolver lo que por ellos los ovieren dado. 

»Item es assentado y concordado, que si el dicho Rey Muley Boabdilí, y los 
dichos sus Alcaydes. o algunos de los dichos vezinos naturales de la dicha 
ciudad de Granada, y Albayzin y sus arrabales, y de las Alpuxarras, y de las 

dichas otras partes que se passasen allende 110 les agradare la estada allá que 
tengan término de tres años para bolver, y gozar de todo lo capitulado. 

»Item es assentado y concordado, que todos los mercaderes de la dicha 
ciudad y su Albayzin y arrabales y tierras, y de las dichas Alpuxarras, y de las 
otras partes que entraren so este assiento y capitulación, pueden ir y venir 
allende a concertar sus mercaderías, salbos y seguros y puedan andar y tratar 
por todas las tierras y señoríos de sus Altezas, y que 110 paguen mas derechos, 
ni rodas, ni castillerias de las que pagan los Christianos. 

»Item es assentado y concordado, que si algún Christiano o Christiana se 
uviere tornado Moro o Mora en los tiempos passados, n inguna persona sea 
ossado de los amenguar ni baldonar en cosa a lguna, y que si lo hizieren que 
sean castigados por sus Altezas. 

»Item es assentado y concordado, que si algún Moro tuviere alguna Chris-
tiana por mujer que se aya tornado Mora, que no la pueden tornar Christiana 
sin voluntad, que sea preguntada si quiere ser Christiana en presencia de 
Christianos y Moros, y que los hijos y hijas nacidos dellas, no sean apremiados 
por fuerza a se tornar Christianos. 

»Item es assentado y concordado, que a n ingún Moro ni Mora non hagan 
fuerca que se torne Christiana o Christiano. 

»Item es assentado y concordado, que si alguna Mora casada o viuda, o 
donzella, se quisiere tornar Christiana por amores, que no sea recibida hasta 
que sea preguntada y amonestada por los dichos términos del derecho, y que 
si algunas joyas y otras cosas sacare forciblemente de casa de su padre, o de 
sus parientes, o de otras personas, que sean vueltas y restituidas a poder de 
cuyas fueren, y que los justicias procedan contra quien las hurtare, como de 
justicia devan. 

»Item es assentado y concordado, que sus Altezas y sus descendientes para 
siempre jamas, no pedirán ni consentirán que se pida, ni mandarán tornar ni 
bolver al dicho Rey Muley Boabdilí, ni a sus servidores, ni criados, ni a las 
otras dichas personas de la ciudad y su Albayzin, y arrabales, y villas y luga-
res de su tierra, y de las dichas Alpuxarras, y de las otras partes que entren so 
este dicho assiento, todo lo que tomaron en tiempo de las guerras, de caballos 
y bestias, y ropa y ganado mayor y menor, y plata, y oro, y otras qualesquier 
cosas assi a Christianos como a Moros mudejares o a otros qualesquier Moros, 
nin las heredades que los dichos Moros h a n tomado, y puesto que alguno co-
nozca qualquiera cosa de lo que le ha sido tomado, que no tenga para lo poder 
pedir e si lo pidiere que sea castigado por ello. 

»Item es assentado y concordado, que si hasta aqui algún Moro, oviere 
amenguado, o ferido. o muerto, o denostado a algún cautivo, o cautiva Chris-
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t iara , teniéndolo en su poder, que no les sea demandado aora ni en n ingún 

Ü e T e m es assentado y concordado, que de las hazas, e tierras realengas non 
paguen mas derechos despues de cumplidos los dichos tres años de la dicha 
franqueza de aquestos que según su valor y justicia, y derechamente devieren 

pagar, según las tierras comunes. 
»Item es assentado v concordado, que los Indios naturales de la dicha ciu-

dad de Granada y del Albayzin, y sus arrabales, y de las otras dichas tierras 
que entran en este partido y assiento, gozen de este mismo assiento, y capitu-
lación y que los Indios que antes eran Christianos, que tengan término de tres 
meses para repassar allende, y que se cuenten desde diez y ocho días del mes 

de diciembre primero venidero. 
»Item es assentado y concordado, que los Governadores y Alcaydes y lus-

ticias que sus Altezas mandaren poner en la dicha ciudad y Albayzin, y en las 
otras tierras que entraren so este assiento y capitulación, sean tales que los 
sepan bien honrar y tratar, y les guarden todo lo capitulado, y si alguno dellos 
hiziere cosa no devida, que sus Altezas les manden castigar, y poner otros en 
su lugar que los traten bien. 

»Item es assentado y concordado, que sus Altezas y sus descendientes para 
siempre jamas, no pedirán al dicho Rey Muley lloabdilí, ni a n inguno de los 
dichos Moros cosa alguna que uvieren hecho en qualquier manera hasta el día 
del cumplimiento del dicho término de la entrega de la Alhambra, que es du-
rante el dicho término de los dichos sesenta dias en que la dicha Alhambra ha 
de ser entregada. 

»Item es assentado y concordado, que n ingún cavallero, ni Alcayde. ni 

criado de los que fueren del Rey que fué de Guadix, no tenga governacion ni 

mando sobre ellos. 
»Item es assentado y concordado, que si oviere algún debate o pleyto entre 

Christiano o Christiana con Moro o Mora, que el dicho debate sea determinado 
seyendo presente un Alcayde Christiano y otro Alcayde Moro, porque ninguno 
no se quexe de lo q u e fuere juzgado y determinado entre ellos. 

»Item es assentado y concordado, que sus Altezas por hazer bien y merced 
al dicho Rey Muley Boabdili, y a las otras personas vezinos y moradores de la 
ciudad de Granada y su Albayzin y arrabales, y alquerías de su tierra, que a 
sus Altezas plazo de les hazer merced de todos los cautivos, y cautivas, Moros 
y Moras de la d icha ciudad y Albayzin, y sus arrabales, y de las dichas alque-
rías de su tierra, que están en estos reynos, l ibremente sin costa alguna, e sin 
pagar derechos en los puertos, ni en otras partes los quales sus Altezas les 
manden entregar en esta manera: los cautivos y cautivas Moros y Moras de la 

dicha ciudad, y del dicho Albayzin, y sus arrabales y de las dichas alearías de 
su tierra que están en la Andaluzia, dentro de cinco meses primeros siguientes, 
y los cautivos Moros y Moras que están en Castilla de aqui a ocho meses pri-
meros siguientes y que dos dias despues de aver entregado los cautivos Chris-
tianos a sus Altezas, les ayan de entregar dos cientos cautivos Moros y Moras, 
los ciento de los que están por rehenes, y los otros ciento de los que no están 
por rehenes. 

»Item es assentado y concordado, que al tiempo que sus Altezas mandaren 
entregar a la dicha ciudad y Albayzin los cien cautivos, y los cien rehenes 
Moros que sus Altezas manden entregar a su hijo de Albadramin, que está en 
poder de Goncalo Fernandez, y a Ilozmin que está en poder del Conde de Ten-
dilla, y Aben Reduan que está en poder del Conde de Cabra, y a su liijo del 
Moduar y a su hi jo del Alfaqui Aden, y a los cinco escuderos que se perdieron 
en Abra ben Abencerraje, sabiendo donde están. 

»Item es assentado y concordado, que qualquier lugar de las Alpuxarras 
que se levantare por sus Altezas ayan de entregar y entreguen a sus Altezas 
todos los cautivos Christianos y Christianas que tienen sin que sus Altezas les 
den por ellos cosa alguna quinze dias despues que se levantaren por sus Alte-
zas. Y que si algunos cautivos Christianos tuvieren por rehenes, que les den y 
entreguen al dicho término, y que sus Altezas les manden dar sus cartas de 
justicia para que les sean dados sus rehenes Moros, que los tales Christianos 
tienen. 

»Item es assentado y concordado, que sus Altezas manden dar seguro para 
los navios de allende que aora están en los puertos del reyno de Granada para 
que se puedan ir seguramente, no llevando ni embiando desde aora cautivo ni 
cautiva Christiana, y que persona alguna no les haga señal ni daño, ni desa-
guisado alguno, ni les tomen cosa alguna de lo suyo, y que si pasaren, o em-
biaren los dichos cautivos Christianos o Christianas, que el dicho seguro no 
les valga. Y que al tiempo que passaren sus Altezas puedan mandar y manden 
a uno o dos Christianos que entren en cada navio a requerir y ver si llevan 
algún Christiano o Christiana. 

»Item es assentado y concordado, que non sean llamados nin llevados a 
ninguna guerra contra su voluntad: y que si sus Altezas vieren menester para 
alguna guerra los cavalleros que tuvieren cavallos y armas* que ayan de ir, 
quando sus Altezas los llamaren para en las partes de Andaluzia, pagándoles su 
sueldo desde el dia que partieren de sus casas hasta que buelvan a ellas. 

»Item es assentado y concordado, que hayan de gozar y gozen de las ha-
ziendas y heredades que tienen en Motril. 

»Item es concordado y assentado, que sus Altezas manden que les sean 



guardadas sus azequias por donde va el agua a la ciudad, porque beben deila, 
y que non consientan sus Altezas, nin den lugar que n ingunos Christianos o 
Christianas, ni Moros, ni Moras, laben ropa en las dichas azequias, ni hagan 
en ellas otra cosa de que venga daño a la dicha agua, y que si alguno lo hi-
ziere, que sea castigado por ello. 

»Item es assentado, que si algún cautivo Moro sevendo cautivo dexó a otro 
Moro en flanea por si para salir del cautiverio, y al dicho Moro que assí dexó 
en fiança se huyere, y fuese assi a la dicha ciudad de Granada, como a las di-
chas villas y lugares de su tierra, que ninguno de los dichos Moros no sean 
obligados o cosa alguna por ello, nin las justicias les apremien sobre ello. 

»Item es assentado y concordado, que las deudas que deben unos a otros 
por recaudos y obligaciones, que pague cada uno lo contenido en los recaudos 
y obligaciones a quien lo deva, y que por este assiento y capitulación no sean 

' libres de la tal deuda. 

»Item es assentado y concordado, que los alguaciles que sus Altezas man-
daren poner para procurar los hechos de los Moros, ayan de ser y sean Moros 
agora, y en todo tiempo para siempre jamas. 

»Item es assentado y concordado, que los almotacenes de los dichos Moros 
sean assimismo Moros, y que no pongan sus Altezas Christianos en los dichos 
oficios aora y para siempre jamas. 

»Item es assentado y concertado, que las plaças y las carnecerías de los 
Christianos sean apartadas de las de los Moros, v que las mercadurías y carnes 
de los Christianos, no las pongan a la buelta de la de los Moros, y que las al-
guno lo hiziere que sea castigado por ello. 

»Item es assentado y concordado, que de todo lo que dicho es. les manden 
dar sus Altezas al dicho Rey Muley Eoabdilí. y a la dicha ciudad de Granada el 
dia que entregaren a sus Altezas la dicha Alhambra y Albyzan, v puertas, y 
torres, como dicho es, sus cartas de privilegios, fuertes, y firmes, rodados y 
sellados con su sello de plomo pendiente en filos de seda, y confirmado del 
dicho señor Príncipe su hijo, y del Reverendísimo Cardenal de España, y de 
los Maestres de las Ordenes, y de los Prelados, Arzobispos y Obispos y Gran-
des. Duques, y Marqueses y Condes, y Adelantados, y Notarios mayores do to-
das las cosas aqui contenidas, para que valgan y sean firmes y valederas, aora 
y en todo tiempo para siempre jamas, según y en la manera que aqui se 
contiene. 

»Nos el Rey y la Reyna de Castilla, de León, de Aragon. de Sicilia: por la 
presente asseguramos v prometemos por nuestra lee y palabra Real, de tener 
y guardar, y cumplir todo lo contenido en esta capitulación, en lo que a nos 
toca e incumbe realmente y con efeto, a los plazos v términos, y según, y en 

la manera que en esta capitulación se contiene, y cada cosa y parte de ello, sin 
fraude alguno. Y por seguridad clello. mandamos dar la presente firmada de 
nuestros nombres, y sellada con nuestro sello. Fecha en el nuestro Real de la 
vega de Granada a veinticinco dias del mes de noviembre de mil cuatrocientos 
y noventa y un años. 

»Por ende nos los sobre dichos Reyes don Fernando y doña Isabel, que-
riendo cumplir , e cumpliendo lo que assí por nuestro mandado se ha assen-
tado por esta dicha nuestra carta de privilegio rodado, o por el dicho traslado, 
signado de el escrivano público, como dicho es. loamos y aprovamos el dicho 
assiento, y capitulación, según, y en la manera que se contiene, y lo avernos 
por bueno, cierto, firme, y valedero, para aora, y en todo tiempo, según, y en 
la forma, y manera que aquí está contenido, y por esta nuestra carta de 
privilegio rodado, mandamos al Príncipe don .Juan nuestro muy caro y muy 
amado hijo, y a los Infantes, Duques, Marqueses, Condes, y a los Prelados 
de nuestros Reynos, y Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores, y 
Subcomendadores, Alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas, y a los 
de nuestro Consejo, Oydores de la nuestra Audiencia, y a los Alcaldes y 
Alguaziles de la nuestra Casa y Corle y Chancilleria, y de todas las ciudades, 
villas y lugares de los nuestros Reynos y señoríos, y a los nuestros Capi-
tanes generales y otros nuestros Capitanes y gente de armas de la mar, y 
de la tierra, y a otras qualesquier personas nuestros súbdilos y naturales, 
de qualquier ley, y estado o condicion que sean, que vos guarden y ha-
gan guardar todo lo contenido en el dicho assiento y capitulación de suso 
incorporado, e vos non vayan nin passen, nin consientan ir ni passar contra 
ello, ni contra cosa alguna ni parte dello, aora ni despues de aora en tiempo 
alguno para siempre jamas, ante vos guarden y hagan guardar todo lo conte-
nido en este dicho assiento y capitulación en todo por todo según y en la ma-
nera que de suso es contenido y declarado. Y mandamos y defendemos firme-
mente, que n inguno ni algunos no sean ossados de ir, ni passar contra cosa 
alguna d é l o aquí contenido, con apercibimiento que nos les hazemos, que 
quien contra lo contenido en este dicho assiento y capitulación fuere o passare, 
o consintiere ir y passar, que avrán la nuestra ira, y mandaremos proceder 
contra ellos por todas las penas, assí civiles como criminales en que caen e in-
curren los que passan y quebrantan assiento y capitulación y seguro, y defen-
dimiento puesto y dado por su Rey y Reyna, y señores naturales. Y a mayor 
abundamiento aseguramos, y prometemos, y juramos por nuestra fee y pala-
b ra Real, que guardaremos, y mandaremos guardar todo lo aquí contenido, y 
cada cosa y parte dello aora, y despues de aora. y en todo tiempo para siempre 
jamas en lo que a nosotros toca de guardar y mandar guardar y cumplir, y 



que no iremos ni vernemos, ni consentiremos ir, ni venir, ni passar contra 
ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello, aora ni en algún tiempo para 
siempre jamas , de lo qual todo lo que dicho es, mandamos dar esta nuestra 
carta de privilegio rodado, escrita en pergamino de cuero, e firmado de nues-
tros nombres, y sellado con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda 
colorada. Dada en nuestro Real de la Vega de Granada a treinta dias del mes 
de diziembre, año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y 
quatro cientos noventa y un años. Yo EL REY. Yo LA RECTA. Yo Hernando de 
Zafra secretario del Rey y de la Revna nuestros señores, la fize escribir por su 
mandato. 

Y nos los sobre dichos Rey don 
Fernando, y Reyna doña Isabel Rey-
nantes en uno con el Príncipe don 
Juan , y con doña Isabel princesa de 
Portugal, y con los infantes doña 
Juana , y doña María, y doña Catali-
na nuestros muy caros, y amados hi-
jos, en Castilla, en León, en Aragón, 
en Sicilia, en Toledo, en Valencia, en 
Galizia, en Mallorca, en Sevilla, en 
J aén , en los Algarves, en Algezira, 
en Gibraltar, Conde y Condesa de 
Barcelona, señores de Vizcaya, y de 
Molina, Duques de Atenas y de Neo-
patria, Condes de Rosellon, y de Cer-
dania, Marqueses de Oristan, y de Go-
ciano. Confirmamos y aprovamos este 
privilegio. 

Don Juan por la gracia de Dios 
principe primogénito, heredero de 
los Reynos de Castilla, de León, de 
Aragón, de Sicilia, etc. confirmamos 
este privilegio. 

Doña Isabel Princesa de Portugal, 
Infante de Castilla y de Aragón, con-
firmo este privilegio. 

Don Pedro González de Mendoza, 
Cardenal de España. Arcobispo de la 
Santa Iglesia de Toledo, Obispo de Ci-
güenza, Primado de las Españas, Chan-
ciller mayor de Castilla, primo del Rey 
y de la Reyna, confirma. 

El Infante Don Enrique de Aragón 
primo del Rey y dé la Reyna, con-
firma. 

Don Alonso de Aragón Duque de Vi-
Uahermosa, sobrino del Rey, confirma. 

Don Alvaro de Zuñiga, Duque de Be-
jar , Conde de Bañares, Justicia mayor 
de la casa del Rey y de la Reyna y su 
vasallo, confirma. 

Don Pedro Fernandez de Velasco 
Condestable de Castilla, camarero ma-
yor del Rey y de la Reyna y su vasallo, 
confirma. 

Don Diego Sarmiento, Conde de Sa-
linas, repostero mayor del Rey y de la 
Reyna y su vasallo, confirma. 

Don Juan Tellez Girón, Conde de Ure-
ña, notario mayor de Castilla, confirma, 

Don Pedro Enriquez, adelantado ma-
yor de Andalucía, tio del Rey, y su va-
sallo, confirma. 

Don Gutierre de Cárdenas, Comen-
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Don Diego. Hurtado de Mendoza, 
Arzobispo de Sevilla, confirma. 

Don Alonso de Fonseca, Arzobispo 
de Santiago, confirma. 

Don Alonso de Cárdenas, Maestre 
de la Orden de Caballería de Santiago, 
confirma. 

La Orden de la Cavalleria de Cala-
trava, de el Rey y la Reyna son ad-
ministradores perpétuos, confirma. 

Don Juan deZúñiga, Maestre de la 
Orden de Cavalleria de Alcántara, con-
firma. 

Don Alvaro de Zúñiga, Prior de la 
Orden de San Juan , confirma. 

Don Luis de Zúñiga, Obispo de 
Burgos, confirma. 

Don Fray Alonso de Burgos, Obis-
po de Palencia, Conde de Pernia, Ca-
pellán mayor de la Reyna y su confe-
sor, confirma. 

Don Fray Fernando de Talabera, 
Obispo de Avila, confesor mayor del 
Rey y de la Reyna, confirma. 

Don Pedro Ximenez de Prexamo, 
Obispo de Coria, confirma. 

Don Iñigo Manrique, Obispo de 
Córdoba, confirma. 

dador mayor de Leon, de la Orden de 
Santiago, Contador mayor del Rey y de 
la Reyna, confirma. 

Don Juan Chacón, Adelantado del 
Reyno de Murcia, Contador mayor del 
Rey y de la Reyna, confirma. 

El Comendador Rodrigo de Ulloa, 
Contador mayor del Rey y de la Reyna. 
confirma. 

Don Juan de Rivera, Notario mayor 
del Reyno de Toledo, confirma. 

Don Pedro Enriquez, Notario mayor 
de Andaluzia, confirma. 

Don Fadrique Enriquez, Almirante 
mayor de Castilla. Conde de Módica, 
primo del Rey y su vasallo, confirma. 

Don Enrique de Guzman, Duque de 
Medina Sidonia, Conde de Niebla, pri-
mo del Rey y de la Reyna y su vasallo, 
confirma. 

Don Gastón de la Cerda, Duque de 
Medina Celi, Conde de Santa María del 
Puerto, Primo del Rey y de la Reyna y 
su vasallo, confirma. 

Don Iñigo Lopez de Mendoza, Du-
que el Infantado, Marques de Santilla-
na, Conde del Real, primo del Rey y de 
la Reyna y su vasallo, confirma. 

Don Fadrique de Toledo, Duque de 
Alva, Conde de Piedrahita, primo del 
Rey y su vasallo, confirma. 

Don Pedro Manrique, Duque, de Na-
jera. Conde de Treviño, vasallo del Rey, 
confirma. 

Don Bertrán de la Cueva, Duque de 
Alburquerque, Conde de Ledesma, vas-
sallo del Rey y de la Reyna, confirma. 

Don Rodrigo Ponce de Leon. Duque 
de Cádiz. Marques de Zahara, Conde de 



Arcos, vassallo del Rey y; de la Revna. 

confirma. 
Don Pedro Ossorio, Marques de As-

torga, vassallo del Rey y de la Revna, 
confirma. 

Don Andrés de Cabrera, Marques de 
Maya, vassallo del Rey y de la Reyna, 
confirma. 

Don fia rei Fernandez Manrique, 
Marques de Aquilar, vassallo del Rey y 
y de la Reyna. confirma. 

Don Rodrigo Alonso Pimentel, Conde 
de Venavente. vassallo del Rey v de la 
Reyna, confirma. 

Don Diego Fernandez de Córdoba, 
Conde de Cabra, Vizconde de Iznajar, 
Señor de Baena, confirma. 

Don Bernardino de Mendoca, Conde 
de Coruña, vassallo del Rey y de la Rey-
na, confirma. 

Don Bernardino de Quiñones, Conde 
Luna, vassallo del Rey y de la Reyna. 
confirma. 

Don Diego Lopez Pacheco, Conde de 
Santistevan, vassallo del Rey y de la 
Reyna, confirma. 

Don Juan Manrique, Conde de Cas-
tañeda, vassallo del Rey y de la Reyna. 
confirma. 

Francisco de Leon, Notario mayor 
del Revno de Leon, confirma. 

»Yo Fernán Alvarez de Toledo. Secretario del Rey y de la Reyna nuestros 
señores, y Concaio de Baeca. Contador de relaciones de sus Altezas, Regentes 
de la escrivania mayor de los sus privilegios y confirmaciones, fuimos presen-
tes a todo lo que dicho es. Fernán Alvarez. Concaio de Baeca.» 

Este importante documento prueba hasta la evidencia la desconfianza de 
los moros, y el deseo de los reyes de Castilla de ocupar á Granada á toda costa: 
así es. que por una pártelos vencidos procuraban asegurar todos sus derechos. 

Don Alonso de Valdivieso, Obispo 
de Leon, confirma. 

Don Juan Arias, Obispo de Oviedo, 

confirma. 

Don Juan de Medina. Obispo de 
Astorga, confirma. 

Don J u a n de Arias, Obispo de Se-
govia. confirma. 

Don Juan de Meneses. Obispo de 
Zamora, confirma. 

Don Fadrique. Obispo de Mondo-
ñedo. confirma. 

Don Enrique, Obispo de Lugo, con-

firma. 

Don Paulo, Obispo de Orense, con-

firma. 

Don Juan Tellez Girón, Conde de 
Ureña, Notario Mayor de Castilla, con-
firma. 
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descendiendo á pequeñeces propias de la administración local, mientras que 
los vencedores aceptaban estas exigencias, dejándolas consignadas en el trata-
do para contentarles, asegurando de este modo la pronta rendición de la plaza 
y la conclusión del imperio de la media luna en España. 

Y lo que acaba de demostrar esta desconfianza de parte de Boabdil, es el 
tratado secreto que celebró con los reyes Don Fernando y Doña Isabel, el cual 
no tenía más objeto que asegurar su porvenir y el de su familia, cuya copia 
literal es como sigue: 

C a p i t u l a c i o n e s p a r t i c u l a r e s h e d í a s con el r e y H o a b d i l i y con la R e y n a m a d r e y m u j e r 

«En el nombre de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 
Tres Personas y una esencia divina, que vive y reyna por siempre sin fin, y 
de la bienaventurada Virgen gloriosa santa María su madre, a quien Nos tene-
mos por señora y por abogada en todos los nuestros fechos, y a honra y servi-
cio suyo; y del bienaventurado Apóstol señor Santiago, luz y espejo de las Es-
pañas, patrón y guardador de los Reyes de Castilla y León, y de todos los otros 
santos y santas de la Corte celestial. Queremos que sepan por esta nuestra carta 
de privilegio rodado, o por su traslado signado de escrivano público, todos los 
que aora son, o serán de aquí adelante, como Nos don Fernando y doña Isabel 
por la gracia de Dios, Reyes de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de To-
ledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña. de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén , de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, 
Conde y Condesa de Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de 
Atenas y de Neopatria, Condes de Rosellon, y de Cerdania, Marqueses de Oris-
tan y de Goziano. Vimos ciertos capítulos que por nuestro mandato fueron 
assentados, y concordados en el assiento y capitulación del Rey Muley Boab-
dilí, fechos en esta guisa. 

»Item es assentado y concordado, que sus Altezas ayan de fazer y fagan 
assimismo merced a las Reynas su madre y he rmana , y a la Revna su mu je r 
y a la mujer de Muley Bul Na?ar, de todas sus huertas , y tierras, y hazas, y 
molinos, vaños, y heredamientos que tienen en los dichos términos de la di-
cha ciudad de Granada, y en las Alpujarras, para que sea todo suyo, y de sus 
herederos y sucesores por juro de heredad para siempre jamas , y lo puedan 
vender, traspassar y gozar, según y por la forma y manera que los dichos he-
redamientos del dicho Rey. 

»Item es assentado y concordado, que todos los dichos heredamientos del 
dicho Rey, y de las dichas Reynas, y de la dicha mu je r del dicho Muley Abul 
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Nácar, sean libres y francos de todos derechos, según que hasta aquí lo eran, 

para aora y para siempre jamas. 
»Item es assentado y concordado, que cada y quando que el dicho Rey Mu-

ley Roabdilí; v las dichas Revnas. y la dicha mujer del dicho Muley Abul Na-
car y sus hi jos y nietos, v descendientes, y sus Alcaydes, criados, y sus mu-
jeres y los de su casa, y sus criados, y sus cavalleros, y escuderos, y otras 
personas, chicos y grandes de la casa, se quisieren passar allende, que sus Al-
tezas les manden fletar aora en qualquier tiempo para siempre jamas, para en 
que passen allende, ellos y las dichas personas, machos y hembras, dos carra-
cas de Genoveses si las ubiere al tiempo que se quissieren passar, sino quando 
las ubiere, v les manden dar las dichas dos carracas libres y borras, y francas 
de todos los fletes y derechos para en que lleven sus personas y todos sus bie-
nes y ropas v mercaderías, y oro y plata, y joyas, y bestias no llevando Uros 
de polvora grandes ni pequeños, y que por el embarcar y desembarcar no les 
llevarán ni mandarán llevar sus Altezas los dichos derechos y fletes, ni otra 
cosa alguna. Y que les manda a llevar seguros y ¡honrados y bien tratados, y 
guardados a qualquier puerto de los puertos de los Turcos. Levante y Poniente 
de Alexandría, o de la ciudad de Túnez o de Oran o de los puertos diferentes 
donde mas quisieren desembarcar. 

»Item es assentado y concordado, que si al dicho tiempo, que passasen no 
pudieran vender el dicho Rey y los dichos sus hijos, nietos y viznietos y des-
cendientes, y las dichas Reynas y la dicha mujer del dicho Muley Abul Nacar, 
y los dichos sus Alcaydes, y criados, y servidores, algunos de los dichos sus 
bienes raizes, que puedan dexar y dexen procuradores por sí, que coxan y re-
ciban las rentas dellos. y lo que rindieren que lo lleven libremente a las partes 
y tierra donde estuvieren sin embargo alguno. 

»Item es assentado y concordado, que de todo lo dicho es, les manden dar 
sus Altezas, y den al dicho Rey Muley Boabdilí, y a las dichas Reynas, y a la 
dicha mu je r de Muley Abul Nacar. el dia en que se entregara a sus Altezas la 
dicha Alhambra, y fuercas, según dicho es, sus cartas de privilegios fuertes y 
firmes, rodados y sellados, con su sello de plomo pendiente en filos de seda, 
confirmado de dicho Señor Príncipe Don Juan su hijo, y del Reverendíssimo 
Cardenal de España, y de los Maestres de las Ordenes, y de los Prelados, Arco-
bispos, y Obispos, y Grandes, y Duques, y Marqueses, y Condes, y Adelanta-
dos y Notarios mayores en forma de todas las cosas aquí contenidas para que 
hallan y sean firmes y valederas para aora y en todo tiempo para siempre ja-
mas, según y en la manera que aquí se contiene. Y que assí al dicho Rey, 
como a las dichas Reynas, a qualquier dellos, sus Altezas manden dar sus es-
crituras y privilegios por si a cada uno dellos de lo que les pertenece. E aora 

la Reyna Zeti Falima (1) madre del dicho Rey Muley Boabdilí, nos suplicó y 
pidió por merced que le confirmassemos y aprobassemos los dichos capítulos 
de suso incorporados en quanto a la dicha Reyna tocan y atañen. 

»E nos los señores dichos Rey don Fernando y Reyna doña Isabel, que-
riendo cumplir y cumpliendo lo que assí por nuestro mandado se assentó por 
esta dicha nuestra carta de privilegio, o por el dicho traslado signado de escri-
vano publico, como dicho es, loamos y aprobamos los dichos capítulos según 
y en la manera que en ellos se contiene, y los avenios por buenos , ciertos y 
firmes, y valederos por aora y en todo tiempo para siempre j amas , en todo y 
por todo, según en la. forma y manera que aquí es contenido, y por esta nues-
tra carta de privilegio rodado mandamos al Príncipe don Juan nuestro muy 
caro y amado hijo, y a los Infantes, Duques, Marqueses, Condes, y a los Prela-
dos de nuestros reinos, y Maestres de las Ordenes. Priores, Comendadores, y 
Subcomendadores, Alcaydes de los castillos y casas fuertes y claras, y a los de 
nuestro Consejo, y Oydores de la nuestra Audiencia, y a los Alcaldes, y Algua-
ziles de nuestra Casa y Corte y Chancilleria, y de todas las ciudades, villas y 
lugares de nuestros Revnos y Señoríos, y a los nuestros Capitanes Generales 
y a otros nuestros Capitanes y gentes de armas de la mar y de la tierra, y a 
otros qualesquier personas nuestros subditos y naturales, de qualquier ley, es-
tado y condicion que sean, que vos guarden y hagan guardar todo lo conte-
nido en los dichos capítulos de suso encorporados, y no vos vayan ni passen, 
ni consienten ir ni passar contra ellos, ni contra cosa alguna ni parte dellos, 
aora ni despues de aora en tiempo alguno para siempre jamas, antes vos 
guarden y fagan guardar todo lo contenido y declarado. Y mandamos y defen-
demos firmemente, que n inguno ni algunos no sean ossados de ir ni passar 
contra cosa alguna de lo aquí contenido, con apercibimiento que nos les faze-
mos, quien contra lo contenido en estos dichos capítulos fuere, o passare, o 
consintiere ir, o passar, que avrá a la nuestra i ra , y mandaremos proceder 
contra ellos por todas las penas assi civiles como criminales en que caen y in-
curren los que passan y quebrantan assiento y capitulación y seguro puesto y 
dado por su Rey y Reyna, y señores naturales. Y a mayor abundamiento asse-
guramos, y prometemos y juramos por nuestra fee y palabra Real, que guar-
daremos, y mandaremos guardar todo lo aquí contenido, y cada cosa y parte 
dello, aora y despues de aora. y en todo tiempo para siempre jamas, e que no 

(1) La madre de Boabdil se llamaba Aixa y no Fatima como equivocadamente estamparía el co-
pista. Repudiada Aisa. el monarca Muley Hixemse casó con su cautiva Doña Isabel de Solís. la cual 
abjuró de la Religión cristiana católica, y tomó el nombre de Mtima y por sobrenombre Zoraya. Es 
un error lamentable que so nota con frecuencia eu autores de reconocido mérito. 



iremos ni vendremos, ni consentiremos ir ni venir, ni passar contra ello, ni 
contra cosa alguna ni parte dello aora ni en algún tiempo para siempre jamas. 
De lo qual todo que dicho es, mandamos dar esta dicha nuestra carta de pri-
vilegio rodado, escrito en pergamino de cuero,"firmado de nuestros nombres 
y sellado con nuestro sello de plomo, pendiente en filos de seda a colores. 
Dado en nuestro Real de la Vega de Granada, a treinta días del mes de diciem-
bre, año del Nacimiento de nuestro Señor Iesu Christo de mil y quatrocientos 
y noventa y uno. Yo E L R E Y . Y O LA R E Y N A . » 

»Yo Fernando de Zafra secretario del Rey y de la Reyna nuestros señores 
la signé por su mandado. „ 

«Y nos los sobre dichos Rey don Fernando, 
y Reyna doña Isabel, Revnantes en uno con el 
Príncipe don J u a n , y con doña Isabel princesa 
de Portugal, y con las Infantas doña Juana y 
doña María y doña Catalina, nuestros muy ca-
ros , y amados hijos, en Castilla, en León, en 
Aragón, en Sicilia, en Toledo, en Valencia, en 
Galizia, en Mallorca, en Sevilla, en Córdova, en 
Córcega, en Murcia, en Jaén , en los Algarves, 
en Algezira, en Gibraltar, Conde y Condesa de 
Barcelona, Señores de Vizcaya, y de Molina, Du-
ques de Atenas, y de Neopatria, Condes de Ro-
sellon. y de Cerdania, Marqueses de Oristan, y 
de Gociano. Confirmamos y aprovamos este pri-
vilegio. 

Don Juan por la gracia de Dios, Príncipe pri-
mogénito, heredero de los Reynos de Castilla, 
de León, de Aragón, de Sicilia, etc. confirma 
este privilegio. 

Doña Isabel, Princesa de Portugal, Infante de 
Castilla y de Aragón, confirma este privilegio. 

Don Pedro González de Mendoza, Cardenal 
de España, Arcobispo de la Santa Iglesia de To-
ledo, Obispo de Siguenca, Primado de las Espa-
ñas , Chanciller mayor de Castilla, primo del 
Rey y de la Reyna, confirma. 

Don Diego Hurtado de Mendoza, Arzobispo 
de Sevilla, confirma. 

Don Fadrique Enriquez, 
Almirante mayor de Casti-
lla, Conde de Módica, con-
firma. 

Don Gastón de la Cerda, 
Duque de Medina Celi, Con-
de del Puerto de Santa Ma-
ría, confirma. 

Don Iñigo López de Men-
doza, Duque del Infantado, 
Marques de Santillana, Con-
de del Real, confirma. 

Don Fadrique de Toledo, 
Duque de Alva, Conde de 
Piedrahita, confirma. 

Don Pedro Manrique,Du-
que. de Nájera, Conde de 
Trcviño, confirma-

Don Bertrán de la Cue-
va, Duque de Alburquerque, 

Don Alonso de Fonseca, Arzobispo de San-
tiago, confirma. 

Don Alfonso de Cárdenas, Maestre de la Or-
den de Cavalleria de Santiago, confirma. 

La Orden de la Cavalleria de Calatrava de 
que el Rey y la Reyna son administradores 
perpétuos, confirma. 

Don Juan de Zuñiga, Maestre de la Orden de 
la Cavalleria de Alcántara, confirma. 

Don Alvaro de Zuñiga, Prior de la Orden de 

San Juan , confirma. 
Don Luis Acuña, Obispo de Burgos, confirma. 
Don Fray Alonso de Burgos. Obispo de Fa-

lencia, Conde de Pernia, Capellan mayor de la 
Reyna, confirma. 

Don Fray Fernando de Talabera, Obispo de 
Avila, Confesor mayor del Rey y de la Reyna, 
confirma. 

Don Pedro Ximenez de Prexano, Obispo de 
Coria, confirma. 

Don Iñigo Manrique, Obispo de Cordova, 
confirma. 

Don Alfonso de Valdivieso, jObispo de Leoñ, 
confirma. 

Don Juan Arias, Obispo de Oviedo, confirma. 
Don Juan de Meneses, Obispo de Zamora, 

confirma. 
Don Fadrique de Guzman, Obispo de Mon-

doñedo, confirma. 
Don Bernardino de Carvajal, Obispo de Ba-

dajoz, confirma. 
Don Pedro Fernandez de Solís, Obispo de 

Cádiz, confirma. 
Don Alvaro de Zuñiga, Duque de Bejar, Conde 

de Bañares, Justicia mayor de la casa del Rey y 
de la Reyna, confirma. 

Don Pedro Fernandez de Velasco, Condesta-
ble de Castilla, Camarero mayor del Rey y de 
la Reyna, confirma. 

Conde de Ledesma. con-
firma. 

Don Rodrigo Ponce de 
León, Duque de Cádiz, Mar-
ques de Zahara. Conde de 
Arcos, confirma. 

Don Pedro Ossorio, Mar-
ques de As torga, confirma. 

Don Garci Fernandez 
Manrique, Marques de Aquí-
lar, confirma. 

Don Rodrigo Alfonso Pi-
mentel . Conde de Venaven-
te, confirma. 

Don Diego Fernandez de 
Cordova, Conde de Cabra, 
Vizconde de Iznajar, Señor 
de Baena, confirma. 

Don Bernardino de Men-
doca, Conde de Coruña, con-
firma. 

Don Diego López de Pa-
checo, Conde de Santiste-
van, confirma. 

Don Juan Manrique, 
Conde de Castañeda, con-
firma. 



Don Juan Tellez Girón, Conde de.Ureña, 
Notario mayor de Castilla, confirma. 

Don Pedro Enriquez, Adelantado mayor de 
Andalucía y Notario mayor de ella, confirma. 

Don Diego Sarmiento, Conde de Salinas, Re 
postero mayor del Rey y de la Reyna, confirma. 

Don Gutierre de Cárdenas, Comendador ma-
yor de León, de la Orden de Santiago, Contador 
mayor del Rey y de la Reyna, confirma. 

Don Juan Chacón, Adelantado del Reyno de 
Murcia, Contador mayor, confirma. 

El Comendador Rodrigo de Ulloa, Contador 
mayor, confirma.» 

»Yo Fernando Alvarez de Toledo, Secretario del Rey y de la Reyna nuestros 
señores, é Goncalo de Baeza, Contador de las relaciones de sus Altezas, Regen-
tes de la escrivania mayor de los sus privilegios, e confirmaciones, fuimos pre-
sentes á todo lo que dicho es. Fernando Alvarez. Goncalo de Baeza (1).» 

\ 

En virtud de estas capitulaciones ó privilegio rodado, el rey Boabdil, que 
entregaba en rehenes quinientas personas hasta que la ciudad y sus fortalezas 
estuviesen ocupadas por los cristianos, recibió de los reyes de Castilla la segu-
ridad ya estipulada de tratar á los moros como súbdilos y amparar sus personas 
y propiedades. A Boabdil le dejaron por ju ro de heredad las villas y lugares 
de las tahas de Berja, Dalias, Marchena, lioloduy, Lachar, Andarax; Ugijar, y 
otras de menor importancia libres de tributos y gabelas, y también los bienes 
que poseía en vida su padre Muley Hixem. Asimismo quedó en pacífica pose-
sión de todos los suyos la sultana Aixa y los demás individuos 'de su familia, 
y por último los reyes de Castilla hicieron merced á Boabdil de treinta mil 
castellanos de oro, que montaban catorce cuentos é quinientos é cincuenta mil. 
maravedís. 

El 14 de enero de 1492 partió de Santa Fe el último rey de Granada para 
posesionarse de sus nuevos Estados en el corazón de la Alpujarra: tenía sólo 
30 años de edad. 

Don Juan de Rivera, 
Notario mayor del Reyno 
de Toledo, confirma. 

Don Pedro Enriquez, No-
tario mayor de Andalusia, 
confirma. 

(1) Copia literal de Bermúdez de Pedraza. 

CAPÍTULO VIII 

L U C H A S D E L P A P A D O 

Fal la de consideración à In respetabil idad del Pon t í f i ce .—Los abusos y anomal ías . — E l Evangel io de San Mateo . — L o q u e fué 
en su origen la Religión c r i s t i ana .—Como piensa cier ta escuela sobre la supremac ía de los P a p a s . — E l super io r Je ra rca 
toma el oombre 'de P a p a . — S t separa el poder tempora l del esp i r i tua l .—Gregor io I I I . — L a dinast ia Merovingia .—La ciencia 
se concentra en el clero. — P i p i n o de Heris la l .— P ip ino el Breve es elegido rey de los Francos y consagrado por el P a p a . — E l 
Pont i f icado recibe cuan t iosos Es tados .—Car lo-Magno: es coronado por el Pont í f ice : protege la c ienc ia , a b r e escuelas y 
funda la Universidad de P a r í s . — L a Alemania adquie re la dignidad imper ia l .—Comienzan los graves disgustos con el P a -
pado.—Gregor io V i l , — E n r i q u e IV. — C o n r a d o . — E n r i q u e V . — G u e r r a de las inves t iduras . —Pascua l I I .—Gelas io I I . — 
Gregorio VIII .—Calixto I L — L a casa de Franconia queda ext inguida y se en t roniza la de H o h e n s t a u f e n . — L o s G ü e l f o s y los 
Gibe l inos .—Inocencio I L — Guelfo« y Gibelinos i t a l i anos .—Feder ico 1 , Barbarroja.—Adriano IV . — Muer te d e Arna ldo 
de Bresc ia .—Alejandro I I I .— E n r i q u e VL—Inocenc io I I I . — F e d e r i c o I I . —Honor io .—Gregor io IX.—Inocencio IV .—Con-
rado IV .—Con su m u e r t e la casa de Suabia abandona la corona imper ia l . — S e forman dos Confederac iones .—Urbano IV.— 
Manf redo .—Car los de A n j o n . — C o n r a d i n o . — E m p r e n d e la r e s t a u r a c i ó n . — S u f r e a lgunos desengaños y pierde la batalla de 
Tagliacozzo.—Cae pris ionero con sus pr imos Feder ico y Enr ique . —Clemente IV lo rec lama.—Car los de A n j o u los condena 
à m u e r t e . — S u s restos fue ron depositados en el Convento del Carmen de Nápoles .—Conclus ión . 

•M. 
I f iEMPKE que la historia del Catolicismo esté exenta de preocu-

paciones y separada de las contiendas de las sectas y partidos 
así políticos como filósofo-religiosos, dará á conocer el origen 
de marcados derechos, su enlace y unión con los primeros 
cristianos y el objeto moral que pudo haber en la remota 
época de su fundación. 

¿Por qué se falta todos los días por personas ilustradas, 
como el señor Draper, de u n a manera más ó menos embozada ó di-
recta á la respetabilidad del Sumo Pontífice? ¿Por qué se le apostrofa 
y se le zahiere por intitularse sucesor de San Pedro? ¿Por qué escrito-
res de mérito y saber vierten su hiél y coraje, queriendo probar que 
en parte alguna del Evangelio se habla del Santo Padre ni de la Santa 
Sede en la forma y manera como está constituida? ¿Por qué se rechaza 
que Jesucristo hiciera á San Pedro cabeza de los demás Apóstoles y su 
Vicario en la tierra? ¿Por qué, en fin, se niega que el Papado sea de ins-
titución Divina? ¿Cuánto no se ha discutido en estos últimos tiempos, 
y aún en épocas anteriores, acerca la infalibilidad del Pontífice? 

Estos diferentes modos de pensar han producido contradicciones lamenta-
bles, errores funestos-, sofismas engañosos, que se dieron á conocer ó se indi-



carón en medio de revuel tas y t ras tornos , que l lenaron de aflicción y a m a r g u r a 

á la Iglesia de Jesucris to . 
Se habla también con inusi tada ligereza de abusos y anomal ías , de c ismas 

y ant ipapas , de trastornos y gue r ra s desoladoras* todo s iempre con la delibe-
rada intención de last imar el Catolicismo en su cabeza visible, como desgra-
c iadamente sucede con el profesor norte-americano, imi tando ó s igu iendo las 
huel las de Condorcet y otros filósofos del siglo xvm. Se saca á plaza la exten-
sión que alcanza el poder temporal , s u inf luencia en los dest inos de las nacio-
nes y otras preeminenc ias y regal ías , h i jas d e pasadas c i rcuns tanc ias por las 
q u e atravesó el m u n d o católico. Á ello se a t r ibuye u n a ambic ión personal y 
u n deseo irrevocable de quere r establecer u n poder super ior , un ive r sa l , semi-
político y absorbente, al cua l debían subord inarse todos los poderes públ icos 
const i tuidos en la tierra. 

Y sin que nosotros veamos en todo esto conflicto a lguno para el progreso 
de la ciencia en sus múl t ip les mani fes tac iones , como pre tende ver el señor 
Draper; sin embargo , nos pe rmi t i r emos hacer a lgunas b reves consideraciones 
sacadas de la h is tor ia . 

Cualquiera que examine con imparcial idad y recto ju ic io el m a y o r n ú m e r o 
de cargos que se hacen al Papado, aquel que estudie sin prevención las partes 
m a s sobresalientes de este zarandeado proceso, después de habe r reconocido al 
Pontífice como jefe Supremo y cabeza visible de la Iglesia de Jesucr is to , se con-
vencerá que todo este alegato no t iene importancia a lguna científ ica ni filosófica; 
tendrá que convenir con nosotros, q u e semejantes regalías son pecul iares de 
las condiciones y creencias de 'o t ros t iempos, del estado tempestuoso de los ac-
tuales. de la falta de fe, y de las condic iones inheren tes al corazón h u m a n o . 

Nosotros no somos u l t r amon tanos , en el sent ido que se aplica general-
mente esta pa labra , ni neo-católicos; tampoco per tenecemos á los lu teranos ó 
calvinistas, ni á n i n g u n a de aquel las agrupaciones que se l laman angl icanos , 
ga l icanos , reformistas , a rmen ios , n i á otra secta. Somos, lisa y l l anamente , 
h i jos de la Comunión Católica, Apostólica y Romana como lo f u e r o n nues t ros 
padres; como si di jéramos, católicos viejos; pero sin preocupaciones ni exage-
raciones, que s iempre hemos rechazado. Es más; aceptamos de b u e n grado y 
s in mistif icaciones todos los progresos verdaderos de las escuelas mode rnas en 
tanto n o afectan al espír i tu f u n d a m e n t a l del dogma, y por esta razón vamos á 
cons ignar a lgunos datos suf ic ientes para desvanecer aquellos l lamados cargos 
ó conflictos. 

San Mateo dice en el Evangel io (xvi. , 17, 18. 19); «Eres m u y dichoso, Si-
m ó n , hijo de J u a n , porque no es la carne ni la sangre la que te ha revelado 
esto, sino m i Padre que está en los cielos. 

»Y también te digo, que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y que las puer tas del inf ie rno n o prevalecerán contra ella. 

»Y Yo te daré las llaves del re ino de los cielos, y todo lo que tu atares en 
la tierra, será también atado en los cielos, y todo lo que tu desatares en la tie-
r ra será también desatado en los cielos. . .» «Yo estoy orando para que tu fe no 
desfallezca.. .» «Apacienta m i s corderos . . . Apacienta mi s ove jas ,» dijo Jesús á 
Simón Pedro después de haber resucitado. 

De estas santas palabras que el Divino Redentor dijo á Pedro delante de los 
demás discípulos ¿no es ve rdad que señala con su nombre propio aquel que 

nnRnberto I (Dag-Bert). 

ha de ser el jefe después de su muer te? Y parece natura l y liaste lógico, que el 
Hombre-Dios designara en t re los apóstoles, cuál de ellos debía ser la cabeza 
visible de la Iglesia para que le acataran como superior . 

¿Qué fué la Religión cr is t iana en su pr incipio? Una reunión d e he rmanos , 
perseguidos por los emperadores , teniendo que ocul tarse en las ca tacumbas 
pa ra no ser asesinados ó mart i r izados por los sicarios del paganismo. Estas co-
m u n i o n e s se regían por preceptos a l tamente human i t a r io s ba jo la dirección de 
los ancianos, que l levaban el nombre de presbíteros, y su jefe era elegido por los 
mismos apóstoles. Este jefe , que se le d is t inguía con la denominac ión de Ins-
pector ú Obispo, velaba á fin de que n o se alterase la pureza de las doctr inas. 

41—TOMO I. 



" Las asambleas ó Concilios fueron instituidos por los Apóstoles. El de Je ra -
salem. según aseguran sabios ilustres, lo presidió San Pedro, el cual inicio las 
cuestiones y fué el primero que emitió su opinión. 

Veamos ahora como piensa cierta escuela respecto la supremacía del Papa 
sobre los reyes, por su origen divino; por más que nosotros no aceptemos se 

mejanle modo de pensar. 
«Como toda soberanía humana moralmente constituida, dicen, representa 

el derecho divino, y como quiera que este derecho ha sido creado por Dios, de 
ahí que no puede ser destruido ni aniquilado por los hombres: y este debe 
ser el dogma fundamental de toda religión verdaderamente social. 

»El derecho divino es incondicional é invariable, el derecho humano es 
relativo, si bien debe obrar con independencia y con arreglo á la naturaleza y 
porvenir de los pueblos; de donde deducen, que el poder creado en virtud del 
derecho divino, está m u y por encima de todo otro poder que emana de los 
hombres; y como el Pontífice es en la tierra el representante de aquel dere-
cho, su influencia ha de pesar sobre las naciones y sobre todos los poderes 
constituidos.. . etc.» 

¡Ilusiones!... Cuestiones peculiares á las Academias y Liceos, que resuelve 
de otro modo el derecho del más fuerte. Siempre hemos considerado estas teo-
rías demasiado exageradas, y sobre todo altamente peligrosas para los tiempos 
que corremos. Nuestro objeto se reduce á una simple indicación, para que se 
vea la manera como se razonaba respecto la primacía del Pontífice sobre los 
demás poderes constituidos. No estamos tampoco llamados á dilucidar ni dis-
cutir acerca cuál de las doctrinas es más aceptable; si el galicanismo ó el ul-

Iramonlanismo, que partiendo ambas de un mismo centro, marchan por rum-
bos opuestos y se hacen irreconciliables. 

Ahora bien: siendo el Pontífice el representante de lo divino en la tierra, ejer-
ció por mucho tiempo la iniciativa sobre todos los poderes civiles: empero si 
Carlo-Magno aceptó con el mayor entusiasmo y lleno de fe religiosa-católica la 
alianza y dirección de la Iglesia de Jesucristo, en cambio Don Pedro III de Aragón, 
apellidado el Grande, rehusó la tutela del Papado, que por cierto no la reclamó, 
y el monarca en el acto solemne de la coronación declaró con la mayor arro-
gancia, que era independiente y no recibía ta corona de manos de la Iglesia, 

¿Tenía algún origen fundado este privilegio del Pontífice sobre los prínci-
pes y monarcas? Indudablemente. El papa Nicolás había sido coronado en pre-
sencia de Luis III, el cual llevó después de la ceremonia la brida de la cabal-
gadura. Entonces se consideró el Papado como superior á toda jerarquía civil, 
y como dice la crónica de Regino: «El Papa reinó sobre los reyes y tiranos, y 
los sometió á su autoridad, como dueño del mundo.» 

á su esposa Teutberga, le dijo: Si has renunciado al adulterio, si has rolo 
toda clase de relaciones con Gualdrada, este Sacramento te proporcionará la 
salvación; pero se cambiará en castigo si sigues siendo perverso.» 

Lotario ba jó al sepulcro á los pocos días. 

Su severidad para con los impíos y la protección y benevolencia que mos-
traba á los que practicaban los preceptos evangélicos, fué seguida de su suce-
sor Adriano II, quien al dar la sagrada Eucaristía á Lotario, que habia repudiado 



Mas sea de ello lo que quiera, á medida que la Iglesia aumentaba sus do-
minios, aumentaba también la autoridad episcopal; sú jurisdicción era más 
extensa y cambiaba la forma, porque así lo reclamaban y hasta lo exigían las 
circunstancias. Los tributos antes voluntarios se hicieron permanentes , los 
Obispos como sucesores de los Apóstoles ordenaban á los presbíteros y diáco-
nos, el clero rural se subordinó al Obispo como jefe de la diócesis, el cual á su 
vez está bajo las órdenes del Metropolitano ó Arzobispo. 

Entre los supremos jerarcas el de Roma era el primero, luégo seguían el de 
Antioquía, Constantinopla y Jerusalem. Estos tres últimos tomaron el nombre 
de Patriarcas. Constantino en calidad de Emperador pedia la reunión de los 
Concilios, el joven Graciano consideró como mcrilcrjio que el Emperador con-
servase la supremacía de Gran Sacerdote, y publicó un edicto por el cual, 
«remitía al Obispo de- Roma el examen de los demás prelados, á fin de que no 
fuesen los jueces profanos los que entendieran en asuntos de Religión, sinó un 
Pontífice de la misma con sus clérigos.» 

Ved aqui separado el poder temporal del espiritual. Parece que se quería 
que el uno dirigiera el mundo político y el otro el moral y religioso. En el 
Concilio de Efeso se leyó una carta del Papa. El Santo Padre buscando la uni-
dad del sacerdocio y de la cristiandad, quiso que su poder tomase el carácter 
universal apellidándose Católico desde la Silla de Roma. Los reyes y los pue-
blos todos de Europa, Asia y aun de Africa, que profesaban la Religión de 
Cristo, aceptaron la supremacía del Pontificado, que ejercía su santa autoridad 
en beneficio de todos, bajo el manto augusto de una Religión de paz y cari-
dad. Dígase lo que se quiera: el Pontificado derribó la esclavitud para levantar 
el pavés de la libertad humana; más de una vez dominó á la tiranía, impuso 
su autoridad á los opresores, amparó al pueblo y dió á conocer prácticamente, 
como dijo el señor Girardín, el principio de las monarquías representativas. 

La Iglesia de Jesucristo, representada en su cabeza visible, atravesó una se-
rie de persecuciones terribles, de cismas y de guerras , y aunque débil y hu-
milde sufrió resignada todos los vaivenes y grandes oscilaciones sin perder el 
aplomo sobre la sólida base de su origen, dirigiendo la nueva civilización que 
nació al pié de la Cruz y afianzando el poder de las nacionalidades puestas á 
su cuidado. 

La regeneración comenzó bajo los auspicios de Gregorio III. que descon-
fiando del emperador, buscó en un príncipe extranjero la salvación del Ponti-
ficado, entregándose á la defensa y firme apoyo del invencible Carlos Martell. 

La dinastía Merovingia había entrado en el gremio de la Iglesia de Jesu-
cristo, y Clodoveo recibió del papa Anastasio II el título de Rey Cristianísimo 
é hijo primogénito. Después de este príncipe se pierde la unidad real, y el cri-



men ensangrentó los palacios de Brunequilda y Fredegunda, hasta que la des-
cendencia de los merovingios vino á sepultarse con Dagoberto, (Dag-Bert), que 
vió apagar los últimos resplandores de las tradiciones públicas que todavía se 
conservaban del fecundo é inspirado genio de la antigüedad. El saber y la 
ciencia quedó por mucho tiempo concentrado en el clero, según antes dij imos, 
que fué, por cierto, su fiel depositario y guardador. 

Después de haberse establecido varias monarquías, Pipino de Heristal. du-
que de Francia, se hizo dueño del poder y volvió á reconstruir la perdida co-
rona para fundar una nueva dinastía. 

Carlos, hijo natural de Pipino, realizó k rob ra de su padre, pero no se atre-
vió á terminarla; á su muerte dividió el territorio entre sus dos hijos Carlomán 
y Pipino el Breve. El primero abrazó la vida del claustro. 

Protegido Pipino por la Iglesia se sentó en el trono, y el Pontífice exclamó: 
«Dios le ha elegido para que seas por la autoridad de San Pedro, príncipe y 
rey de los Francos.» El Papa Esteban consagró en la Iglesia de San Dionisio á 
Pipino, á su mujer Bertrada y á sus dos hijos Carlos y Carlomán. La extirpe 
Carlovingia quedó afirmada en el trono; pero pronto perdió la unidad y con 
ella la preponderancia, para que la Iglesia católica experimentara y sufriera 
días de luto y de amargo desconsuelo. 

Pipino el Breve desde entonces fué el hijo predilecto de la Iglesia de Jesu-
cristo, y combatió con fe y entusiasmo á todos sus enemigos. Restableció la 
autoridad moral del Papado, quiso que el sucesor de San Pedro tuviera com-
pleta independencia, que nadie ejerciera sobre él presión alguna, y pudiera 
obrar con toda libertad á fin de realizar los divinos destinos, para lo cual le 
hizo donación de cuantiosos Estados. 

A la muerte de Pipino ciñó la corona su hijo Carlo-Magno, y desde luégo 
dedicó todo su poder á cimentar el trono con repetidas conquistas, llegando á 
ser el soberano más poderoso de Europa. Lleno de ferviente catolicismo, fué 
coronado por el Pontífice; el pueblo lo aclamó Carlos Augusto. He aquí como 
el jefe visible de la Iglesia se consideró investido del poder divino, por aquel 
principio; Que toda autoridad dimana de Dios, y por ende se constituía jefe 
de la humanidad. 

El gobierno del Emperador y Rey, el gran Carlo-Magno, supo conciliar el 
orden con la libertad, y fué esencialmente representativo. Protegió la ciencia, 
ordenando al abad de Fulda que abriera escuelas episcopales y cenobiales, re-
generó la escritura, elevando la dignidad moral del hombre, y difundió las 
luces de la inteligencia, fundando la Universidad de París, de la cual se de-
claró protector. Con tan grata perspectiva iba á terminar el siglo VIII. 

Sin embargo, la Iglesia católica sufrió graves disgustos de los sucesores de 

Carlo-Magno, sobre todo, los que siguieron á Ludovico Pío. La Alemania, la 
Francia y la Italia formaron tres estados independientes, y la primera con sus 
intrigas llegó á alcanzar la dignidad imperial. 

De aquí provinieron defecciones é ingratitudes, hasta el punto que el Papa, 
que se le consideraba el Jefe supremo de los reyes, se viera depuesto y nom-
brado en su lugar un antipapa. 

Mucho se ha escrito acerca de los antipapas, queriendo con ello demostrar 
la volubilidad del Pontífice y sus inestables principios de gobierno. 

La historia viene en apoyo del Pontificado, demostrando que la tiranía de 
los emperadores sobre la Iglesia de Jesucristo, había reducido al Santo Padre á 
ser un simple delegado suyo, nombrándole según su capricho y voluntad, des-
tituyéndole á su antojo y colocando un antipapa que se plegara á sus exigencias 
y proyectos. 

En vano Othón el Grande renovó las donaciones hechas por Pipino, Carlo-
Magno y Ludovico Pío, añadiendo otras por propia voluntad, siempre pretex-
tando el deseo de dar importancia é independencia al Papado. Sus descendien-
tes obraron con dañadas intenciones, considerándose como representantes de 
la monarquía espiritual universal. 

La Iglesia católica marchaba fluctuando á merced de continuadas borras-
cas, los emperadores de Alemania elevaban ó deponían Pontífices, nombraban 
las altas dignidades y la Santa Sede estaba en cierta manera sojuzgada. Du-
rante este largo período ¿qué extraño tiene que el Catolicismo se viera rebajado 
falto de la influencia que constantemente había ejercido para conciliar y de-
fender los intereses de la Iglesia, y hasta que una parte del clero careciera de 
la ilustración peculiar á tan respetable clase? 

Parecía que las cruzadas habían cambiado la manera de ser de la Europa y 
todas las instituciones sufrieron trastornos más ó menos profundos que radi-
cales. Entonces se abrió de nuevo un combate encarnizado y hasta personal 
entre los emperadores de Alemania y el Papado, que duró cerca de siglo y 
medio. En estos pugilatos sangrientos ambos contendientes quedaron que-
brantados. 

La primera de estas luchas desastrosas estalló entre Gregorio VII, (Hilde-
brando, antes abad de Cluny) y Enrique IV de Alemania. Nada parecido se 
había visto aún, dice con justa razón el señor Guizot. 

Gregorio VII supo realizar gloriosamente la regeneración civilizadora y la 
libertad del Pontificado, para desprenderse de la presión imperial que le aho-
gaba. Hildebrando se había mecido en humilde cuna , era erudito en letras 
sagradas y profanas, recto de corazón, prudente y de carácter firme, de vasto 
entendimiento y de costumbres severas é irreprensibles. Y era tal la opinión 



que tenía formada de la época, que escribía á Hugo, que á la sazón empuñaba 
el báculo pastoral de la abadía de Cluny. lo siguiente: «Ojalá pudiera haceros 
comprender las tribulaciones que me asaltan, los incesantes trabajos que me 
abruman cada día. He pedido muchas veces al divino Salvador que me saque 
de este mundo ó me permita ser útil á nuestra Madre común. Si vuelvo los 
ojos al Occidente, al Mediodía, al Norte, apenas descubro algunos sacerdotes 
que hayan llegado al episcopado por las vías canónicas. Entre los príncipes 
seculares no encuentro n inguno que prefiera la gloria de Dios á la suya, la 
justicia al interés: si fijo la atención en mi persona, me hallo tan agobiado en 
mis actos, que no veo esperanza de salud sino en la misericordia de Jesucristo. 
Si no alimentase la esperanza de u n a vida mejor y de ser útil á la Iglesia, no 
permanecería en Roma, sábelo Dios, donde me encuent ro encadenado hace 
veinte años, flotando entre un dolor que se renueva diariamente y una espe-
ranza demasiado remota.» Y luégo más adelante continuaba diciendo: «Nues-
tro único deseo es que los impíos se conviertan: que la Iglesia, conculcada, 
confusa v dividida, recobre su antiguo esplendor; que Dios sea glorificado en 
nosotros, y que nosotros con nuestros hermanos, y hasta con los mismos que 
nos persiguen, podamos alcanzar la salvación. Por u n a vil merced prodiga el 
soldado su vida, y ¿temeríamos nosotros arrostrar la persecución por lograr la 

vida eterna?» , 
Empero nombrado ya Papa con el nombre de Gregorio VII, empleo toda su 

influencia, sabiduría y esta firmeza de carácter en él característica para tan 
importante revolución, la cual debió quitar á los emperadores la facultad de 
nombrar el Santo Padre. Gregorio VII creó la monarquía pontificia. 

El Pontificado fiel á su divina misión rechazó el yugo de aquellos ambicio-
sos monarcas, sosteniendo la libertad italiana contra los ataques de la casa de 
Hohenstaufen, y combatiendo la herejía que se había inoculado con el mayor 
descaro por varias ciudades de las cuales la de Milán era el centro y cabeza. 

Sin embargo, la lucha entre los poderes espiritual y temporal estuvo aca-
llada durante el entusiasmo de las primeras cruzadas, y á los emperadores de la 
casa de Suabia no les faltó pretexto para levantar el estandarte de la rebelión, 
nombrando á su antojo y capricho los falsos Pontífices. 

En el entre tanto la ciencia miraba sin prevención alguna estas repetidas 
tempestades, y tranquila y sosegada seguía con paso firme, aunque lento, sus 
progresivos adelantos. Investigaba con afán las grandes leyes que Dios impri-
miera á la materia, cuestionaba entre hipótesis y teorías más ó menos atrevi-
das y resolvía á su manera y en el campo de u n a especulación suspicaz y 
aventurada los arduos y complicados problemas, sin que el Catolicismo pre-
sentara otra oposición, que la de sostener el dogma en toda su pureza. 

La Iglesia de Jesucristo jamás ha querido imponerse, no se impone, y sólo 
busca el triunfo de sus doctrinas en la santidad de los dogmas y en la morali-
dad de sus preceptos. ¿Qué más se quiere? ¿No ha sido el Catolicismo el que 
ha procurado con cristiana solicitud el bienestar de las masas desheredadas, 
aliviando á la pobre humanidad de la miseria que le agobia? Mirad el pastor 
protestante como en medio de su sencillez busca los pergaminos de su hidal-
guía. mientras que el sacerdote católico habiendo nacido noble alarga la mano 
al desvalido, enjuga las lágrimas al desgraciado, socorre al pobre y por todas 
partes aparece humilde hijo del pueblo imitando al Divino-Maestro. 

Enrique IV tuvo la audacia de instalar en el Vaticano un antipapa, buscó 
el apoyo de la clase media y artesana para obrar contra los grandes feudatarios 
de Alemania, los cuales destruían la unidad creada por los Othones; pero 
aquellos se sublevaron emancipándose de unos y del otro para establecer las 
ciudades libres, y la Europa pudo aún conservar su libertad amenazada por 
tan ambicioso monarca. 

Enrique IV había quedado huérfano á los seis años. Su juventud fué borras-
cosa y disipada en demasía, y más de una vez se le vio malo y perverso. 

Gregorio VII tuvo que amonestarle, y le citó á Roma para que compare-
ciese ante un concilio; pero contestó al Pontífice con una carta falta de respeto 
y llena de groseros insultos. 

Colocado el monarca por propia voluntad en abierta oposición con el Papa, 
fué excomulgado. Cencio prefecto de Roma, queriendo sin duda complacer á 
Enrique, cogió por los cabellos á Gregorio, cuando estaba celebrando en la 
noche de Navidad el nacimiento del Hijo-Dios, y lo arrastró hasta el palacio 
papal. El pueblo sublevado arrancó al Pontífice de manos del asesino, y en 
triunfo volvióle á la Iglesia para concluir el santo sacrificio de la misa. 

Enrique IV reunió un concilio en Worms, donde Hugo, uno de los carde-
nales depuestos, leyó un acta llena de imprudentes acusaciones, y acordaron 
en su vista no reconocer como pontífice á Gregorio VII. ¡Insensatos! 

El Rey fué excomulgado por segunda vez y destituido de su elevado rango 
junto con los prelados que habían concurrido á Worms. Providencia que los 
sajones y turingios recibieron con especial aplauso, y los católicos con alegría 
y satisfacción. 

Gregorio buscó un refugio seguro en el castillo de Canosa, propio de la 
condesa Matilde, donde se presentó Enrique vestido de penitente, y consiguió 
á fuer de repetidas súplicas y humillaciones la absolución del Papa (1077). El 
Sumo Pontífice fiado en sus protestas y juramentos se la otorgó de buen grado; 
mas al poco tiempo lleno de despecho lanzóse precipitado en brazos de los ene-
migos del Papa, para comenzar u n a guerra asoladora que duró más de treinta 



años. Los alemanes depusieron á Enrique IV, v eligieron á Rodulfo, duque de 

Suabia. 
Gregorio VII se mantuvo neutral, los sajones se disgustaron y en Maguncia 

y luégo en Bressanone el Papa fué nuevamente depuesto por Enrique, nom-
brando para el Pontificado al arzobispo de Rávena, que tomó el nombre de 
Clemente III. La guerra continuaba sin consideración ni respeto; Enrique IV 
fué derrotado en Elster; Godofredo de Bullón mató á Bodulfo; y Roberto res-
cató al Pontífice que del castillo de Sant' Angelo se había trasladado al de Le-
trán. Seguro en este punto excomulgó al antipapa. Luégo escoltado convenien-
temente pasó á Salerno, donde entregó su alma al Creador, exclamando: He 
amado la justicia y he odiado la iniquidad; pero no muero en el destierro. 
(25 de mayo de 1085). El poder y el prestigio del Pontífice se hallaban á una 
altura inconcebible. 

Los juicios emitidos acerca Gregorio VII, han sido muy contradictorios, 
l'ara nosotros basta con lo que dijo en cierta ocasión el Gran Capitán de los 
tiempos modernos: Si yo no fuese Napoleón, quema ser Gregorio VII. 

¿Era esta conducta, del Papado en aquellos aciagos tiempos y en medio de 
tales aflicciones, un disentimiento al progreso y libertad de los pueblos? Cier-
tamente que no. Nos parece que el señor Draper conocerá con cuanta injusti-
cia y marcada parcialidad ha juzgado á Gregorio VII, que fué la gran figura 
del siglo XI. 

¿Cómo consideraba los poderes temporal y espiritual el gran Gregorio, en 
aquellos tiempos en los que el derecho público estaba cubierto de nebulosida-
des? Oigamos al Pontífice en su Epistola III: «La Iglesia de Dios debe ser inde-
pendiente de todo poder temporal; el altar está reservado para aquel que por 
un orden no interrumpido sucede á San Pedro; la espada del Príncipe le está 
sometida, y viene de él porque es cosa humana : el altar, la cátedra de san Pe-
dro emanan sólo de Dios, y de Él dependen únicamente.» «La Iglesia debe ser 
libre, debiendo llegar á serlo por medio de su jefe, el primer hombre de la 
cristiandad, el sol de la fe, el Papa que ocupa el lugar de Dios, cuyo reino go-
bierna en la tierra, y sin él no hay reino. Así como las cosas del mundo son 
de la incumbencia del Emperador, las de Dios corresponden al Papa. El Estado 
es distinto de la Iglesia. Ésta es u n a como su fe: uno su jefe, el Papa; unos sus 
miembros, los fieles: si la Iglesia existe por sí misma, por sí también debe 
obrar: si se quieren que prosperen el imperio y la Iglesia, es necesario que el 
sacerdocio y la monarquía asocien sus esfuerzos en obsequio de la paz del 
mundo . 

»Emanando el Papa de Dios, todo le está subordinado; ante su tr ibunal de-
ben ser llevados los asuntos espirituales y temporales; la Iglesia es el tribunal 



de Dios, y decide acerca de los pecados de los hombres; enseña el camino de la 

justicia. . . etc.» . . 

Estas indicaciones, sumamente insignificantes comparadas con las infinitas 
que se encuentran en sus cartas, probarán la energía de aquel carácter fuerte 
que se propuso regenerar la Iglesia católica. El estado de perturbación que do-
minaba en toda Europa, el movimiento de las cruzadas, las resistencias rebel-
des de los príncipes alemanes, que en continuada lid con el Pontífice aspira-
ban á colocarlo bajo su inmediata dependencia, justifican el lenguaje del gran 
Gregorio VII. 

Pasado un año fué elegido Víctor III, que no se atrevió á salir de Monte 
Cassino. Le sucedió Urbano II, que siguió las huellas de Hildebrando. 

El hijo de Enrique IV, llamado Conrado, halagado por las ciudades libres, 
rebelóse contra el padre; pero murió al poco tiempo abandonado de todos, no 
sin que el monarca se reconciliara con sus enemigos. Quedaba otro hijo tam-
bién rebelde, que tomó el nombre de Enrique V. El padre había fallecido poco 
antes en Lieja perseguido por el hijo. 

Desgraciado anduvo el nuevo monarca con los señores feudatarios, no obs-
tante de sus pretensiones de dar las investiduras á los prelados y el homenaje 
ligio; y amenazando al pontífice Pascual II con poderoso ejército, se firmó, al 
fin, para evitar mayores males, el arreglo de Sutri. Este arreglo fué anulado 
por los Cardenales reunidos en Letrán, donde el Arzobispo de Viena lanzó so-
bre Enrique V la terrible excomunión. El Papa aprobó en Concilio cuanto ha-
bían realizado los Príncipes de la Iglesia. El Monarca con el mayor desenfado 
se apoderó de los cuantiosos bienes de la condesa Matilde por fuerza de 
armas. Estos bienes habían sido legados á la Iglesia católica por la piadosa 
condesa. 

Muerto Pascual II, le sucedió Gelasio II, que fué muy maltratado y arras-
trado por la Iglesia, por otro Ccncio, (Frangipani), nombrándose á Bourdín. 
que tomó el nombre de Gregorio VIII. El Papa huyó á Francia, donde bajó al 
sepulcro: era un antipapa nombrado por el Emperador. 

Los Cardenales eligieron á Calixto II, que con habilidad suma supo sobre-
ponerse al antipapa encerrándole en un convento de donde pudo escaparse. 
Enrique V asustado por la excomunión, firmó en Wurzburgo la paz con los 
barones y con el Papa; y todo quedó aprobado en la dieta de Worms, en la 
cual se hicieron mutuas concesiones, renunciando el Emperador el derecho de 
dar la investidura del báculo y el anillo. De este modo terminó la primera 
guerra de las investiduras, que había durado 48 años. Aquí, en verdad, el 
Emperador había conservado sus pretensiones para ocasión más oportuna. 

Y ahora nos atrevemos á preguntar ¿era que el Pontífice quería un i r el po-

dcr religioso con el civil, ó más bien, que éste pretendía apoderarse de aquél 
por medio del engaño y por la fuerza de las armas?... 

Con la muerte de Enrique V quedó extinguida la casa de Franconia, que 
durante 1111 siglo llenó de luto á la Italia y á la Alemania. 

De aquí dimanaron dos partidos enemigos encarnizados; uno que sostenía 
el principio de elección llamado de los Güel/os (welfs), y otro que quería el 
principio hereditario, que tomó el nombre de Gibelinos (Gibelignos). 

La corona era disputada por las tres poderosas casas de Supplinbuog, Fran-
conia y Hohenstaufen. Lotario II que pertenecía á la primera, elegido por la 
asamblea de Maguncia fué desgraciado, y murió cerca de Trento. Conrado que 
había tomado el título de rey de Italia, obtuvo la preferencia, dejando desai-
rado á Enrique de Baviera yerno de Lotario. La casa de Hohenstaufen ó de 
Suabia se vió en el poder. 

La Silla pontificia estaba también entre dos competidores, y San Bernardo 
designó á Inocencio III, que al parecer era á quien pertenecía de derecho. La 
Iglesia protegió á los lombardos que alcanzaron la libertad, y la Italia vió tam-
bién alimentarse en su seno aquellos bandos enemigos de güelfos y gibelinos. 

La elevación de Federico I, llamado Barbarroja, al trono cambió comple-
tamente la marcha de los sucesos. De gallarda presencia, sencillo en sus cos-
tumbres, enérgico en los mandatos, de talento, amante de la justicia, si bien 
un tanto avaro, supo sujetar á la república romana. Adriano IV se refugió en 
el castillo de Sant' Angelo, hasta que al fin coronó á Federico. 

Retirado de Roma y hallándose en la dieta de Resanzón, recibió del Papa la 
célebre carta, donde interpretando la palabra beneficia á su manera, volvieron 
á excitarse los ánimos y á encenderse los apagados rencores. Un odio inextin-
guible se apoderó de aquellos corazones, que produjo guerras, asesinatos, in-
cendios y toda suerte de calamidades. La hoguera consumió á Arnaldo de 
Breseia, que habia sido entregado por el conde de Campania. Este asesinato 
dejaba trasparentar las intenciones de Federico Barbarroja. 

¿Y que le decía el Pontífice en la tan célebre carta para que el emperador 
Federico Barbarroja se considerase humillado? Te hemos concedido la corona 
imperial, y no hubiéramos vacilado en concederle mayores beneficios si fuese 

posible su existencia. 
Es muy posible que los ánimos se exacerbasen cuando el cardenal Bandi-

nelli, papa después con el nombre de Alejandro 111, dijo delante de la dieta de 
Besanzón: «Si el Emperador no tiene el imperio del Papa, ¿de quién lo tiene?» 
Expresión poco á propósito en aquellos momentos, que por poco le cuesta la 
vida. El papa Adriano explicó el sentido en que empleaba la palabra beneficia, 
siempre en perfecta consonancia con la Escritura. 



El Emperador molestaba al Pontífice por cuantos medios le sugería la am-
bición, ya apoderándose de los derechos reales en sus múltiples variedades, ya 
queriendo revisar los derechos pontificios, usando de un lenguaje poco res-
petuoso y mandando á las ciudades los podestm ó magistrados que ejercían la 
potestad real. En estas revueltas y atropellos la ciudad de Lodi fuó destruida y 
se llevaron á efecto toda suerte de atropellos, robos, vejaciones y asesinatos. 

Adriano IV había fallecido y fue reemplazado por Alejandro III, á quien 
ultrajara también el Emperador, que arrastrado por el coraje cometía toda 
suerte de excesos. 

La unidad católica había estado en grave compromiso por la temeridad de-
Federico I. Las quejas de los milaneses se repit ieron, quienes desamparados 
andaban errantes y sin asilo seguro; de aquí la necesidad de olvidar pasados 
rencores y unirse para protejerse haciendo frente al enemigo común, que era 
el Emperador. Verona, Viccncio, Trevisa y l'ádua auxiliados de los venecianos 
formaron u n a liga con los milaneses, que tenía por base defender la libertad, 
evitar que los alemanes penetrasen en la Lombardía y recobrar aquellos dere-
chos que tenían en tiempo de Enrique III. 

Alejandro III se había refugiado en Francia y protegía la Liga; á la cual 
mandó su bendición, lo mismo que á Guillermo I de Sicilia y Enrique III de In-
glaterra: algunos otros Estados y monarcas la favorecieron con metálico y com-
binaciones diplomáticas. 

Federico miró con cierto respeto las ciudades confederadas, tomó á Roma, 
y en un momento de furor mandó quemar, la gran basílica de San Pedro. La 
Italia oponía una resistencia invencible, que el clima y los miasmas palúdicos 
auxiliaron. Falto de ejército, tuvo que pedir otro á la emperatriz, el cual fué 
también deshecho y derrotado en la l lanura de Legnano. Agobiado por los re-
publicanos y sin poder satisfacer el empréstito de los genoveses, se reconcilió 
con la república de Pisa, dejándolos á todos burlados. 

Vuelto el Pontífice alentado por la actitud de Venecia, la cual derrotó las 
galeras genovesas donde cayó prisionero un hijo de Federico, y cansado éste 
de tantos años de lucha, firmó con Venecia un tratado reconociendo al Pontí-
fice, con otras garantías estipuladas á favor de la. Santa Sede. 

La estrella del Emperador comenzaba á marchar á su ocaso, y se apresuró 
á volver al seno de la Iglesia. Empero faltando á todo lo convenido, coronó á 
su hijo rey de Alemania é- Italia con el nombre de Enrique VI. La lucha entre 
la poderosa casa de Hohenstaufen y el Papado había sido un duelo á muerte. 

En Venecia el gran Federico Barbarroja ejerció el oficio de uj ier con el Papa, 
prestó los homenajes antes establecidos y de costumbre entre sus antecesores, 
tuvo el estribo y agarrado de la brida condujo la cabalgadura hasta el palacio. 

Federico se hizo cruzar (1188), siguiendo la costumbre de su tiempo para 
conciliarse en Tierra Santa con la Religión que tanto había humillado y ofen-
dido en la persona sagrada del Pontífice, y queriendo pasar el río Cidno en Ci-
licia, menos afortunado que Alejandro, se ahogó en la corriente. Sus carnes, 
dice C. Cantú, fueron sepultadas en Tarso y sus huesos en Tiro (1190). 

I n o c e n c i o I H r e c i b e el h o m e n a j e de J u a n .«>in T i e r r a . 

El reinado de su hijo Enrique VI fué de corta duración: pero en él las 
crueldades, las devastaciones, las muertes violentas, los horrores, los incen-
dios no tuvieron comparación ni ejemplo. Murió cuando apenas contaba 
32 años, y los autores más refractarios á la Iglesia católica, no han encontrado 
ni una palabra de consuelo para tan desgraciado tirano. 



En los últimos instantes de su vida pudo aún reconciliarse con la Iglesia, 

dejando al Padre Santo tutor del joven Federico, que sólo contaba cuatro años 

de edad. 

Inocencio III, que á la sazón ocupaba la Silla pontificia, sólo tenía 37 años. 
Dotado de cualidades nada comunes , vasta erudición, carácter enérgico y gran 
tacto para los negocios, reorganizó la Iglesia, mejoró la moral y buenas cos-
tumbres, dió impulso á la beneficencia fundando hospitales y fué protector de 
las bellas artes. 

La anarquía se presentaba con todos sus horrores. Los gibelinos coronaron 
á Felipe de Suabia y los güelfos á Othón IV. El joven Federico II se intitulaba 
Rey de romanos: pero el Pontífice á quien apelaron favoreció á Othón, que al 
poco tiempo asesinó á su contrario, casándose después con su hija Beatriz. 
Esta señalada preferencia no evitó que el ambicioso Othón, faltando á su jura-
mento y á los sagrados compromisos, se declarara enemigo del Papa: el cual 
le presentó como rival poderoso y temible á Federico II, que apoyado por los 
gibelinos adquirió celebridad y nombradía . Su hijo Conrado, que aun estaba 
en la cuna, fué coronado. 

La Europa llena de asombro aguardaba el tremendo desenlace. Othón quedó 
vencido, Federico se consagró como Emperador (25 de jul io 1215), y el gran 
Inocencio III bajó al sepulcro (16 de julio 1216), con el mayor consuelo por 
haber realizado todos sus deseos y aspiraciones. 

Honorio ocupó la silla de San Pedro; pero la dulzura de su carácter no era 
á propósito para una época turbulenta , llena de infamias y villanías. 

Era Federico II hombre de gran capacidad, ilustrado y entusiasta del mate-
rialismo. Fundó por propia inspiración la Universidad de Nápoles. 

Gregorio IX había sustituido á Honorio. El partido republicano continuaba 
en sus revueltas y repetidas insurrecciones, y establecida la paz en la dieta de 
Maguncia, concluyeron los güelfos y gibelinos italianos. 

Á Gregorio le reemplazó Inocencio IV, y cuando la noticia llegó al Empera-
dor, exclamó: «He perdido un Cardenal amigo, para tener un Papa enemigo.» 

No se engañaba. El Pontífice supo sostener los fueros de su elevada dignidad; 
pasó á Génova y á Lyón, donde excomulgó á Federico, mandando á los electo-
res que nombrasen otro emperador. Federico II se hallaba en Turín, y despe-
chado hizo que le trajesen la corona de hierro, y colocándosela en la cabeza, 
dijo: «¡Desgraciado del que se atreva á tocarla! ¡Desgraciado del Pontífice que 
ha roto todos los lazos q u e con él me unen, y que ya no me deja seguir otros 
consejos que los de la cólera!» Federico II después de vencido en Toscana, mu-
rió en Firenzuola en la Pulla (13 diciembre 1250), pudiendo aún reconciliarse 
con la Iglesia católica: tenía 66 años. 

Con la muerte de su hijo Conrado IV la casa de Suabia dejaba abandonada 
la corona imperial. La anarquía y el desconcierto imperaron por todas partes, 
y para garantir la seguridad de los ciudadanos se formaron dos confederacio-
nes; la Confederación del Rhin y la Ama ó Liga anseática. 

Manfredo conquistó la Sicilia y protegió á los musulmanes con inusitada 
imprudencia; pero fué excomulgado por Urbano IV, que había sustituido á 
Inocencio. Carlos de Anjou hermano del Rey de Francia, se coronó Rey de las 
dos Sicilias, y Manfredo murió en la batalla de Benavento. Era hijo natural de 
Federico 11. 

Carlos de Anjou era ambicioso y tirano; hombre de guerra cuidaba poco de 
la administración. El disgusto general levantó los ánimos de muchos, que ayu-
dados por los que todavía conservaban el nombre de gibelinos, se acordaron 

F e d e r i c o II p o n i é n d o s e l a C o r o n a d e b i e r r o . 

del hijo de Conrado IV. que se le distinguía con el diminutivo de Conradino. 
Era nieto de Federico II. y vivía retirado bajo la protección del duque Luis de 
Baviera. 

Fácil se creyó la restauración por el joven Conradino y sus amigos, que lle-
nos de ilusiones y esperanzas salieron á campaña, recibiendo el primer desen-
gaño á su llegada á Verona. Fueron desairados en la Lombardía y el joven 
pretendiente conservó aún sus aspiraciones favorecido de los africanos y alen-
tado por Don Enrique de Castilla y por su primo Féderico duque de Austria. 
Lleno de cónfianza se dirigió al frente de sus tropas hácia los Abruzzos, y en 
Tagliacozzo encontró el ejército de Carlos, por cierto bastante reducido. Los 
franceses quedaron dueños del campo de batalla, y el desgraciado Conradino 
con sus primos Federico y Enrique cayeron prisioneros cuaudo después de la 
derrota emprendieron la fuga. 

43— t o u o i. 



Carlos de Anjou lleno de despecho estuvo inexorable. Quiso dar al asesinato 
que bullía en su mente una forma legal, y para ello nombró dos síndicos de 
cada u n a de las ciudades de la tierra de Labor. Constituidos en tribunal, un 
proto-notario leyó la acusación, que era superficial y hasta ridicula. 

Vanas fueron las instancias y gestiones de Clemente IV, á pesar de hallarse 
gravemente enfermo, de cuya dolencia fué víctima, inútil la carta por la que 
reclamaba al regio prisionero, perdidos los razonamientos de algunos jueces, 
y especialmente de Guido de Suzaria, quien con noble entereza y valor di jo: 
«Si vino á este reino con ejército, fué porque lo miraba como una herencia que 
la fuerza le había arrebatado. Vencido y aprehendido en su fuga, es prisionero 
de guerra y debe ser tratado como tal.» 

De todos aquellos jueces, sólo uno pronunció la terrible sentencia de muer-
te; los demás guardaron un silencio imponente y Carlos tuvo que resumir los 
cargos y fallar. Conducta que estaba en oposición con las prácticas jurídicas de 
todas las legislaciones conocidas. 

En la plaza del Carmen de Nápoles se levantó el patíbulo cubierto con paño 
de color escarlata, el cual recordaba que la victima descendía de sangre real. 
Conrado de Suabia (Conradino) y Federico de Austria subieron con paso firme 
las gradas del cadalso. Carlos de Anjou ocupaba u n baluarte no lejos del patí-
bulo desde cuyo sitio dirigía aquella atroz matanza. 

El proto-notario leyó la sentencia y Conradino con clara entonación, dijo: 
«Vil esclavo, tu amo declara culpable al h i jo de u n rey. No sabe que el igual 
no puede condenar á otro igual.» Enseguida volviéndose al pueblo y con voz 
pausada añadió: «Aunque Dios me ha criado á su semejanza me ha hecho mor-
tal, y por lo tanto he de morir; pero se me ha condenado injustamente. Que se 
pregunte á los reyes de la tierra: que digan según su conciencia, si el hijo que 
trata de recobrar la herencia de su padre es culpable. De todos modos, sino 
merezco perdón, que á lo menos sean indulgentes con mis inocentes amigos. 
Que aquellos que llenos de fe en la justicia de mi causa me han seguido, no 
participen de mi suerte. ¡Oh! si nada puedo alcanzar en su favor, pido como 
una gracia especial que me hieran á mí primero, para no tener el sentimiento 
de verles morir.» 

Enseguida abrazó á Federico, llamó á su madre y.. . Conradino había en-
tregado su alma á Dios. Federico de Austria tomó con loco frenesí aquella 
ensangrentada cabeza y la besó... Después de Federico fueron decapitados los 
demás reos. 

Los caballeros franceses puestos de rodillas al pié del cadalso estaban indig-
nados, y Roberto de Bethume, yerno de Carlos de Anjou. se precipitó sobre el 
proto-notario y de una estocada lo dejó sin vida. 

La desgraciada Isabel vino desde Raviera á recoger los restos de su hijo y 
de su sobrino. Una estátua de aquél y una inscripción para éste, que aun exis 
ten en el claustro del convento de Carmelitas de Nápoles, recuerdan la des-
honra y el crimen realizado con inaudito cálculo por Carlos de Anjou, hermano 
del piadoso San Luis rey de Francia. 

La lucha entre los papas y los emperadores de la casa de Suabia que duró 
siglo y medio, se ha apreciado de distinto modo, según las tendencias y sim-
patías de los escritores. En general todos reconocen que el Sumo Pontífice es 
el jefe de la cristiandad, y sus decisiones sancionadas por los concilios deben 

C o n r a d i n o . 

ser acatadas y obedecidas por todos los católicos. ¿Por qué no hemos de vel-
en el poder que inició Gregorio VII. la aurora risueña que inauguraba un por-
venir lleno de augusta majestad y de gloria inmarcesible? ¿Qué, acaso, el pon-
tificado de Inocencio III, no demuestra al mundo la poderosa influencia del 
Papa, cuando puede obrar con absoluta independencia del Estado? ¿No auxilió 
y protegió á los desvalidos contra la tiranía de los opresores? Pues al prestar 
su eficaz apoyo y apostólica protección á la infortunada Ingeburga reina de 
Francia, contra los crueles tratamientos de su marido ¿no ejercía un acto de 
alta y levantada misión en pro de la humanidad y de la civilización católica? 
Los Pontífices destruyeron más de u n a vez la ambición insaciable de aquellos 
emperadores, de los reyes y grandes magnates, sus desarreglos inmorales y 



sus locas v desastrosas aspiraciones. ¿Qué hubiera sido de Europa y de la civi-
lización moderna, si el materialismo de Federico II no hallara en su camino 
la entereza del Catolicismo representado por aquellos doctos y santos varones, 
que sólo con sus armas espirituales hacían vacilar la corona de los emperado-
res de Alemania, siempre desleales? Aquellas funestas doctrinas, las mas hijas 
de los filósofos de la escuela cordobesa, permanecían en parte latentes entre 
los ilusos, v fueron el germen que preparó el terreno de los libre pensadores 
y de los partidarios del libre-examen, que debía allanar el camino á la reforma 
de Lulero iniciada por Wiclef y Juan Hus. 

La supremacía del Papa sobre todos los poderes, ha sido y aún en el día es, 
una creencia arraigada entre ciertos filósofos, publicistas y escritores de nota 
y nombradla. El espíritu moderno quiere introducir una división sistemática, 
buscando en el Cristianismo, que l lama filosófico, un elemento de progreso. 
Esto parece imposible, porque cuanto tiene reconocido como dogmático la 
Iglesia católica no es discutible, entra en la fe religiosa y en la conciencia in-
dividual, y no admite la controversia, que puede y con efecto se establece en 
todo principio filosófico. La Religión católica no es una secta expuesta a la es-
peculación científica. 

El materialismo y el positivismo unicista cubiertos con el manto de la cien-
cia experimental han pretendido absorber la teología y la psicología, queriendo 
que se disuelvan en sus ideales, y que marchen al compás de la evolución 
atea, que por desgracia embarga en estos momentos inteligencias privilegiadas 
y de primer orden. Entonces tendríamos una nueva construcción cristiana, 
un Catolicismo vergonzante, u n a religión, en fin. grosera y materialista, 
sujeta á los vaivenes de las pasiones y á los cambios teóricos de los estudios 
científicos; una religión sin dogmas revelados, sin sublimidad, sin ideal, sin 
esperanza en lo futuro, y, por decirlo de una vez, una religión burocrática 
y venal. 

El Pontífice como sucesor de Sau Pedro recibió los poderes de Jesucristo, y 
así como los jefes de la Iglesia cuidan de dirigir las almas en toda la cristian-
dad, reina también en los cuerpos. Y, como aseguraba el cardenal Damiano: 
«No pretende absorber el poder temporal; pero tiene derecho de mandar sobre 
él, cuando convenga al interés de la sociedad.» 

El venerable Pontífice que hoy ocupa la silla de San Pedro, acaba de de-
cirlo: «La Iglesia deja á sus hijos toda su libertad de acción en los asuntos pu-
ramente políticos, con tal que esa acción esté arreglada por los principios de 
la justicia y de la moral cristiana.» Tales han sido las palabras solemnes que 
ha pronunciado la sabiduría de nuestro padre León XIII. 

En esta lucha sangrienta entre giielfos y gibelinos, que sólo hemos bos-

quejado, cada partido tuvo sus razones ocultas y sus miras ambiciosas; y 
mientras los unos buscaban la emancipación del poder civil y la estabilidad 
de las monarquías, los otros apoyaban al Papado, que sólo defendía la inde-
pendencia y libertad de la Iglesia católica. Cuando esta Iglesia se halla opri-
mida por el Estado, no puede ejercer la santa misión que Dios le confiara 
sobre la humanidad. Los tronos que han pretendido vislumbrar en la Iglesia 
Romana un poder usurpador, han sido destruidos y hasta aniquilados por otro 
poder que se ha engendrado al calor de la libertad civil, que se presenta hoy 
formidable v destructor; v que sólo ve en los reyes unos déspotas enor-
gullecidos, tiranos usurpadores que destruyen en los festines y en el fausto, 
la riqueza del pueblo, hi ja del trabajo y desarrollada con el sudor de su frente. 

Las contiendas con los emperadores, fueron siempre promovidas por la 
ambición, la deslealtad y las doctrinas averroistas que á despecho de los Pon-
tífices se inoculaban por Europa. 

Los filósofos del siglo décimo octavo ejercieron también contra el Papado 
u n a propaganda funesta, que puso en grave espectación á los católicos since-
ros. Es preciso que la maledicencia, la desesperación y el encono lanzaran 
sobre la humanidad aquel germen corruptor, que el tiempo ha incubado para 
perturbar el orden actual. En la Iglesia católica de la Edad media los'papas sa-
lieron las más de las veces de la democracia, hijos de modestos artesanos, fue-
ron los que sostuvieron las libertades públicas y los derechos del hombre ho 
liados y escarnecidos por miserables opresores y tiranos. La civilización se 
ahogaba bajo la argolla de hierro de la anarquía feudal; pero el Papado puso á 
flote aquella civilización, rompió las cadenas v salvó la sociedad. Ni Hildebran-
do (Gregorio VII) fué un tirano, ni mucho menos Inocencio III u n ambicioso 
usurpador, como ha consignado con excesiva ligereza un autor moderno. Dice 
él señor C. Cantú, que: «lo que se ha dado en denominar tiranía de los Papas, 
estaba fundado en este pensamiento; humillar para ilustrar, no para envile-
cer.» «Para ser justos, ha dicho el barón A. de Humboldt, es preciso proclamar 
con reconocimiento, los nobles y valerosos esfuerzos que al fin de la Edad me-
dia, como en los primeros tiempos del Cristianismo, hizo el clero en masa 
para defender los derechos que el hombre tiene de la naturaleza.» El ilustrado 
protestante señor de Macaulay acaba de decirnos: «el Papado es impere-
cedero.» 

Ni las defecciones de los grandes magnates y potentados, ni las ambiciones 
inconvenientes v peligrosas de reyes y emperadores, ni las atrevidas discusio-
nes y controversias de osados innovadores, ni la misma corrupción del siglo, 
pudieron alterar en lo más mínimo los dogmas divinos revelados, que son v 
han sido siempre la base inmutable de la Iglesia de Jesucristo. El siglo XIX ha 



3 4 2 DIOS, LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD 

querido reivindicar aquellos funestos errores. Los Pontífices han salvado mu-
chas veces "a civilización que desbocada corría al abismo, y su influencia y 
prestigio renacerá, á no dudarlo, (escribimos este capítulo al terminar el 
año 1881) por el imperio irresistible de las circunstancias. El Catolicismo es 
imperecedero, ha dicho también el mismo protestante inglés, señor de Ma-
caulay. 

Si algo pudiera enaltecer la historia del Papado durante aquellas prolonga-
das contiendas, será siempre la previsión y el tino como prepararon las pri-
meras cruzadas, que satisfacían á la vez un pensamiento altamente religioso y 
llenaban una necesidad política y previsora, de trascendental importancia, que 
salvó el conflicto que amenazaba la existencia de la Europa cristiana, rebajó los 
bríos á los moros andaluces y sostuvo y dió estabilidad á la religión verdadera 
amenazada por el poder de la media luna en Oriente. ¿Qué de esfuerzos no tuvo 
que hacer el Pontificado para que los monarcas, sobre todo los de Francia é In-
glaterra, pudieran apaciguar sus rencores á fin de que la paz imperara entre 
los fieles defensores de la Cristiandad?... 

Y 

CAPÍTULO IX 

E L F E U D A L I S M O , L O S M U N I C I P I O S 
L O S E S C O L A S T I C O S Y L A S C R U Z A D A S 

La E d a d m e d i a . — S u divis ión.— Elementos que contr ibuyeron ú formar la Edad media . —Influencia de in invasión sarracena. 
— El Catolicismo la t ino .—San Leandro v San Isidoro.—Las escuelas de Carlo-Magno — Ilustración de los árabes. — El feu-
da l i smo.—Su decadencia. —Los munic ip ios .—El municipio t iene.su origen en ios romanos.—La escolást ica .—Toma naci-
miento en las escuelas de Carlo-Magno.—Los nominalis tas y los rea l i s tas .—Sus contiendas lilosóflcas hasta Gui l lermo de 
Ockam.—La protesta de Carller d e t iersón.— Resultados generales del largo periodo de la Edad inedia. — Las Cruzadas.— 
Sus consecuencias .—La Alquimia y los Alquimistas . — E n el siiilo XIII se fundan varias Universidades.—Notables perso-
najes que s e dedicaron á las ciencias en esta época. 

ERFECTAMENTE ha dicho el Excelentísimo é llustrísimo 
Señor Arzobispo de Sevilla, R. P. Fr. Zeferino Gonzá-
lez, que la historia de la Edad media no se ha escrito 
todavía. 

Durante este largo período que abraza mil años pró-
ximamente. tuvieron lugar grandes y sorprendentes aconteci-
mientos, asi religiosos y morales, como políticos y científicos; los 
cuales cambiaron la faz de la Europa antigua, crearon nuevos in-
tereses sociales, nuevas instituciones y teorías, hipótesis y doctri-
nas sobre todos los ramos del saber humano también nuevos. 

La reconquista de España, que hemos bosquejado, y que com-
prende los dos períodos más importantes de la Edad media, dió á 
los monarcas castellanos estabilidad política y poderosa influen-
cia en los negocios del mundo conocido. Prestigio y fijeza que 
aumentó después de la toma de Granada de una manera porten-
tosa, con los extraordinarios y trascendentales descubrimientos y 
conquistas de Colón, y las gloriosas hazañas de Cortés, Vasco Nú-
ñez de Balboa, Almagro. Pizarro y otros intrépidos españoles. 

Los musulmanes vencedores antes en las orillas que riega el 
Guadi-Becca y vencidos después en las murallas de la codiciada Granada, vol-
viéronse á las candentes playas africanas para sufrir el castigo que la Provi-
dencia les tenía reservado. 
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Preciso será examinar ahora, someramente, el carácter y tendencias de este 
importante período llamado Edad media, sobre todo, en la parte que corres-
ponde al feudalismo con sus inaccesibles castillos, á los filósofos con sus in-
terminables contiendas acerca los principios que deben servir de regla as. en 
lo lógico como en lo moral para las diferentes energías del a lma, a los arañes 
con sus progresos científicos, á las cruzadas con su fe religiosa y su elemento 
civilizador v á los municipios con sus aspiraciones democráticas sostenidas 
por el clero, que modificaron y cambiaron la esencia del orden civil para pre-
parar la época notable de un Renacimiento filosófico y trascendente, que ejer-
ció su poderosa influencia en la política, en la moral , en el derecho y, espe-
cialmente, en la ciencia y en la religión. 

I,a Edad media, según opinión general , abraza un espacio de tiempo 
de 977 años, comprendidos desde la caida de Augústulo en 470 a la toma de 
Constantinopla por los turcos en 1453: alguno ha indicado como termino la 
completa expulsión de los moros granadinos. Podemos admitir , siguiendo un 
autor moderno, que este prolongado período representa tres épocas bien carac-
terizadas. La de Mahoma, la de Carlo-Magno y la de las Cruzadas. 

Aquellos dos grandes acontecimientos históricos que sirven de limites, dan 
á conocer la destrucción de otros tantos imperios. El de Occidente y el de 
Oriente que concluyó con los úl t imos vestigios del poder de Roma. 

Cuatro elementos diversos contr ibuyeron á formar la Edad media. La civi-
lización pagana ya en decadencia, el barbarismo germánico, el Cristianismo a 
quien le cupo la mayor parte y el mahometismo. 

Los germanos habían destruido la unidad política, y el yugo imperial se 
hizo trizas ante el poder de los bárbaros del norte. El Cristianismo con la san-
tidad de su doctrina, difundía la unidad religiosa; pero el pueblo al recobrar 
la libertad civil, descendió á la servidumbre y quizá á la esclavitud, y en vez 
de un déspota se vió humillado y hasta sojuzgado por tiranos. Una constancia 
á toda prueba y un valor heroico y desinteresado, sostenido por la fe católica, 
pudieron á fuerza de tiempo, romper las cadenas ignominiosas de un feuda-
lismo repugnante y avasallador. La invasión de los árabes y el desarrollo ines-
perado que dieron á sus conquistas, influyó poderosamente en la nueva civi-
lización, que dominó durante las dos últimas épocas de la Edad media; gracias 

al elemento católico. 
Pueblos de distintas razas y nacionalidades ocuparon los países que antes 

habían constituido el imperio Occidental, y la falta de armonía en los usos, 
costumbres é idiomas trajeron en pos de sí una confusión de poderes, una 
mezcla de intereses, una organización especial basada en la gradación de je-
rarquías y u n a dependencia mutua de suyo odiosa, servil y hasta brutal. 

El Catolicismo latino constante en su misión divina, extendía y difundía la 
unidad de la fe cristiana, y dirigió todos sus esfuerzos á compactar el mundo 
civilizado; pero el feudalismo quiso dividir más y más aquella sociedad para 
que preponderase el individuo por el derecho de la fuerza. De aquí nació el 
atraso v í a barbarie con que se ha calificado, generalmente, este prolongado 
espacio de tiempo. La raza germánica comenzó á destruir los centros de ilus-
tración, el Estado desapareció ante la rudeza del señor feudal y la ciencia 
buscó un refugio seguro en el silencio augusto de los claustros. 

El genio fecundo de Grecia y Roma, aquellos resplandores de la antigüe-
dad clásica, que insensiblemente iban apagándose, las tradiciones que todavía 
se conservaban al través de los tiempos y de las vicisitudes de la humanidad, 
vinieron á sucumbir con Dagoberto I (Dag-Bertj y la invasión sarracena. 

Gloria inmarcesible adquirieron en nuestra España aquellos varones ilus-
tres que supieron conservar la ciencia. Entre ellos sobresalen los gloriosos é 
insignes hermanos San Leandro y San Isidoro que enaltecieron los tesoros 
del saber, y ele aquella ciencia próxima á ocultarse en los monasterios. Era 
preciso combatir el arrianismo, y la herejía fué anonadada y destruida. La 
conversión de Hermenegildo y Recaredo son de ello un testimonio fiel. San 
Isidoro ha sido proclamado el gran doctor de tas Empañas, el genio más po-
tente, universal y sintético de su siglo. 

Muy cerca de dos centurias estuvo casi toda la Europa sumida en la más 
crasa ignorancia, en un barbarismo repugnante y de consecuencias graves. 
El gran Carlo-Magno la sacó de su letargo, y mandó á Baugulf, abad de Fulda, 
que abriera escuelas públicas. De este modo regeneró la escritura, fundaba al 
propio tiempo la Universidad de París y creaba la Academia Palatina (785) que 
fué la primera que se erigió en el mundo científico. 

La invasión de los sectarios de Mahoma por la España cristiana cuando to-
davía no contaban un siglo ele existencia después de la muerte del Profeta, 
vino á derribar el poder de los visigodos, y dió origen á una lucha tenáz y 
encarnizada que sostuvieron los españoles durante cerca de ocho siglos. Lu-
cha sangrienta y porfiada, llena de heroísmo, que apenas dejó entronizar en 
la Península el régimen feudal. Por esto la monarquía española, desde que co-
menzó la reconquista, la hemos visto llena de majestad seguir paso á paso sus 
gloriosos triunfos y sus infortunados reveses, hasta alcanzar la suspirada uni-
dad nacional con la toma de Granada. 

Los árabes al invadir la España visigoda, digan cuanto quieran sus parti-
darios y admiradores, eran incivilizados, fanáticos, intolerantes y faltos de 
costumbres sociales. Pueblo arrogante y fiero con los vencidos, que había sa-
lido de los desiertos de la Arabia, errante, sin sujeción y lleno de ilusiones 
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fantásticas hijas de un estúpido sensualismo. Protegidos por los hebreos y en 
contacto con los españoles, pudieron adquirir formas sociales más suaves, 
condiciones por ellos ignoradas y consagrarse á muchos artes y oficios que no. 
conocían. Tal vez la propia necesidad y el deseo de conservar la conquista 
cuando contemplaron la benignidad del clima, las morigeradas costumbres de 
los españoles, sus leyes, la majestad de los templos y la general riqueza del 
país, les hiciera conocer, que nada era más natural y apropiado para afianzar 
aquellos tesoros, que transigir con los hijos de los pueblos conquistados, de-
jándoles, siquiera fuese por el momento, sus leyes civiles y sus creencias re-
ligiosas; pero esta tolerancia, que formaba la esperanza de los judíos, fué de 
poca duración y estuvo equilibrada por los excesivos tributos que imponían 
los conquistadores. La civilización, tanto romana como goda y judía, comenzó 
á despertar su natural inteligencia, el impulso que Carlo-Magno diera á la edu-
cación su natural curiosidad, y en la península Ibérica principió su desarrollo 
intelectual, para adquirir toda la majestad de un pueblo culto, en los próspe-
ros reinados de los Omeyyas, que aspiraron á sobrepujar la que en Bagdad co-
menzaba sus señalados progresos con la protección que la dispensó el califa 
Al-Raschid y su hijo. 

Aarun-al-Rasehid descendía de la dinastía de Abbas: quiso imitar al em-
perador de Occidente, comenzando por impulsar el sentimiento religioso en el 
Oriente, y aliviar los sufrimientos de los cristianos de Cartago, Alejandría y 
Jerusalem, que Meruán II, último de los Omeyyas, había extremado en de-
masía. 

Con la nueva civilización la raza árabe llegó á poseer en Europa las cos-
tumbres, usos é ideas caballerescas, que en la Edad media ostentaban los po-
derosos señores feudales. Si la generosidad, la cultura y el valor personal: si 
la gracia, el sentimiento y el amor: si la elegancia, el lujo y la galantería pu-
dieron desenvolverse entre los hijos del Hegiaz en virtud de circunstancias 
especiales y del contacto con los cristianos y hebreos de España, para refinar 
sus voluptuosos placeres, ó á fin de aumentar sus heroicos esplendores en el 
Califato de Córdoba. 110 debemos buscar semejantes progresos en el refina-
miento de los capitanes que acompañaban ó siguieron á Tárik y Muza, cuyos 
caudillos fueron conquistadores y guerreros y no literatos ni hombres de 
ciencias. 

No hay para qué exagerar los conocimientos científicos y literarios de los 
árabes, cuando penetraron en Europa. Es innegable que n inguno de los pue-
blos conocidos se hallaba (y aún se halla) con mejores condiciones, ni jamás 
fué más apropósito para el progreso y la ilustración que la raza semítica. Su 
carácter emprendedor, su audacia y valentía, el talento natural y hasta la sal-



vaje independencia de que tanto suele abusar en todos tiempos y circunstancias, 
la colocan al nivel de las naciones más aventajadas; y sin embargo, vivía en-
tonces v vive hoy día sumido en la indolencia, en la sensualidad y en la 
barbarie Sus glorias literarias y científicas pasaron con sus Califas, y poco á 
poco se extinguieron con los reyes y señores de taifas. Sin aspiraciones, sin 
n inguna de las nobles ambiciones de los estados libres, sin artes, sin indus-
t r i a ' s i n comercio, faltos de ciencias y porvenir, inspirados solamente por u n a 
creencia material y fatalista, se han embrutecido hasta alcanzar la odiosa ser-
vidumbre. La secta de Mahoma profesa una religión inmóvil , que arrastra a 
los hombres, bien á pesar suyo, al envilecimiento y á la abyección. El estan-
darte de la media luna está próximo á desaparecer del inundo civilizado. 

Nosotros sólo vernos en el atraso lamentable del pueblo árabe la inf luencia 
de la re l igión; nada más que la religión. Fué preciso en aquellas épocas, que 
los preceptos alcoránicos se quebrantaran, y éstos fueron muchas veces que-
brantados. Hay en ellos superstición y fanatismo. En prueba de lo expuesto, 
vemos al pueblo americano, que mora bajo la poderosa influencia de las re-
giones tropicales, es apático y descuidado, indolente y flojo por efecto del 
clima, vive sintiendo el peso de un fatalismo natural y funesto que no puede 
evitar • v sin embargo, educado por las benéficas y santas máximas del Cato-
licismo," sacude la pereza, espera con fe los productos de su trabajo y laborio-
sidad, v su ilustración le abre un dilatado y fecundo campo en el congreso 
general y u n lugar distinguido en el progreso de la humana civilización. Sólo 
el Catolicismo puede ofrecer estas transformaciones y positivos adelantos. 

El feudalismo grosero, ignorante, y orgulloso, sostenía la servidumbre, la 
esclavitud y la desigualdad de clases. Con lan erroneos elementos no podía 
ser de modo alguno, el que impulsara la marcha de un progreso científico in-
definido, ni los adelantos morales y sociales del porvenir . Sólo la Iglesia de 
Jesucristo, representada por los Gregorios c Inocencios, sostenida por la ra-
diante antorcha del pensamiento, predicó con ardiente entusiasmo y santo fer-
vor las leyes de este progreso incesante, que fué destruyendo aquellos repug-
nantes privilegios que amenguaban la dignidad del hombre. El dogma cristiano 
de común origen y destino para todos los mortales, proclamado por los Obis-
pos y predicadores ortodoxos durante la Edad media, fué un llamamiento 
constante que condujo á los pueblos á su emancipación, uniendo y amalga-
mando las diferentes condiciones é igualándolos entre sí. Por este medio la 
Iglesia abría ancho campo á la civilización moderna en presencia de unos 
mismos preceptos legales y religiosos, de los cuales resultó la igualdad civil y 
política. Hermanos primero ante Dios, fueron después iguales en presencia de 
la ley, y por ello adquirieron el título de ciudadanos cristianos. En el seno, 



pues, del Catolicismo se cimentó la libertad que sostiene aún y sostendrá la 
Iglesia de Jesucristo, recordando aquella subl ime máxima del Evangelio. To-
dos somos hijos de Dios! Ahora ya no nos sorprenderá que el señor E. Girar-
d i n , entre otros haya consignado, que : «la Iglesia es la que ha creado el 

gobierno representativo.K 
•Por qué el feudalismo fué ajeno á las garant ías políticas, á la fuerza par-

ticular, y , en general, á toda fuerza pública?. . . . Durante es taépocael individuo 
no conocía otro derecho que aquel que provenía de la fuerza, y sostenido por 
él atrepellaba la razón y hacía sentir su yugo sobre la clase plebeya que gemía 
bajo el peso de la servidumbre. ¿Qué importa que el señor de vidas y hacien-
das otorgase alguna que otra vez insignificantes mercedes y pasajeras distin-
ciones á sus siervos, si al cabo no salían de la villana condición de vasallos 
pegados á la gleba? El feudalismo llegó hasta la tiranía. Por esto el señor 
Guizot ha dejado escrito: «que la peor de todas las tiranías es aquella, que ve 
desde su asiento los límites de su imperio. Los caprichos de la voluntad hu-
mana, dice, se desarrollan entonces con toda su intolerable altanería y con 
irresistible prontitud.» Los señores feudales ejercían su dominio y despotico 
poder con daño de los siervos, sobre el aire que se respira, sobre el calor del 
sol que nos vivifica y sobre la l luvia que fertiliza la vida. ¡ Ah! El pudor se re-
siste á reseñar ciertos privilegios y costumbres del régimen feudal, que aumen-
taban el martirio y los tormentos de aquellos hombres desgraciados que se lla-
maban de la picola ó del rollo. Por eso el mayor de los enemigos que tuvo el 
feudalismo en la segunda y tercera época de la Edad media fué . sin d u d a algu-
na, la Iglesia de Jesucristo, que al propagar la unidad de la fe católica, des-
truyó el elemento individual, que admitía como fundamento de su sistema 
político la diversidad de clases y jerarquías . 

Se dirá, quizá, que el Catolicismo aceptaba también ciertas distinciones. 
Sí: es m u y cierto: empero estas je ra rquías no al teraban ni fraccionaban los 
poderes públicos, ni el territorio mermaba , ni mucho menos la un idad del 
dogma sufría modificación alguna. Eran je ra rquías que no se oponían á los 
principios proclamados por Jesucristo, y todos podían aspirar á ellas; porque 
como h a dicho u n pensador contemporáneo, «el clérigo lleva en el bolsillo 
junto con el breviario la tiara pontificia.» 

El feudalismo seguía con todos sus excesos y demasías, siempre imperando 
por la fuerza, y cuando se pudieron contener los robos, los latrocinios y las 
iniquidades de los grandes magnates y poderosos señores, la Iglesia católica 
recobró la inlluencia y prestigio que los hombres de los castillos almenados 
le hab ían usurpado. Entonces el feudalismo comenzó á declinar visiblemente 
v las monarquías extendieron sus brazos para amparar á la sociedad. El feuda-

lismo vino á sucumbir ante las prisiones y el cadalso, por la influencia de 
otros poderes que se desarrollaban entre los hombres l ibres: tales fueron los 
municipios. Los municipios y la clase media auxiliaron al poder real, que sólo 
representaba el derecho de nacimiento y la iniciativa de una autoridad ab-
soluta. 

Mucho debieron contribuir también á esta nueva faz histórica de la Edad 
media las Cruzadas, propagando y extendiendo el sentimiento de fraternidad 

L a p i c o t a y l a h o r c a j u n t o a l c a n t i l l o f e u d a l 

qué proclama el Evangelio. Cuando el siervo había empuñado las armas y 
participaba del espíritu guerrero, antes privilegio exclusivo del señor : cuando 
en los campos de batalla se borraba todo sentimiento de servidumbre, para 
que brillara con luz divina la libertad concedida por Dios al linaje humano; 
cuando, en fin, se vieron confundidas todas las nacionalidades, todos los ca-
racteres, todas las costumbres y hasta las jerarquías y dignidades: el feuda-
lismo perdió su poder y su importancia, y bien se puede asegurar, que desde 
aquel momento histórico dejó de existir. El Catolicismo con las Cruzadas, que 
dan á conocer la gran previsión del Papado, había dado notable impulso en el 



progreso de la humanidad, porque abrió anchos y dilatados horizontes que 

debían utilizar las generaciones futuras. 
Los municipios, en el fondo de origen romano, según opinión de autores 

respetables é imparciales, fueron otro de los elementos civilizadores, que co-
menzó á tomar seguro vuelo entre el movimiento intelectual del siglo XII. be 
dirá que en muchas ciudades y villas permanecieron latentes, ó que carecie-
ron de verdadera influencia durante repetidos años y aun de siglos. La tenden-
c i a d e e s t o s cuerpos ó colectividades municipales, que tuvieron asimismo los 
nombres de comunes y concejos, fué siempre democrática, y debieron hallarse 
en abierta oposición con los señores feudales. Es m u y posible, que si los mu-
nicipios no hubiesen estado protegidos por el clero, habrían sucumbido 
en la contienda. 

En los municipios sólo bull ían y desempeñaban oficios los hombres libres, 
como los comerciantes é industriales, y además todo aquel que había conser-
vado la independencia y la nobleza de la dignidad h u m a n a ; mientras que los 
otros eran hombres de fuerza, que hacían alarde del oficio de las armas ó va-
sallos pegados al terruño del señor: bien se puede decir, que en aquellos tiem-
pos el hombre pertenecía á la tierra y no la tierra al hombre. A medida que la 
libertad del municipio iba echando raíces, mientras que la clase emancipada 
extendía su influencia y adquiría vigor y poderío, se equilibraba la seguridad 
individual, y el respeto á la propiedad, que hasta entonces se había hollado por 
bandidos y ladrones, los cuales muchos de ellos se encastillaban luego en sus 
moradas almenadas, era ya un hecho verdadero. El municipio fué, pues, u n a 
garantía de orden y seguridad, que contribuyó á robustecer y afianzar las di-
ferentes nacionalidades, cuya vida había sido hasta entonces lánguida y en-
fermiza. introduciendo como elemento para la constitución del Estado político 
de toda nación, el llamado tercer estado, estado llano ó popular. He aquí por-
qué no ha faltado quien haya considerado á los municipios como la reacción del 
derecho y la paz contra la fuerza y la guerra. Por otra parte, los disturbios en-
tre la Santa Sede y las altas potestades del imperio alemán trajeron sobre el 
Catolicismo muchos días de luto y aflicción, según hemos dado á conocer en 

el anterior capítulo. 
En España estos municipios ó concejos eran tradicionales, y se remontaban 

al tiempo de los Iberos. Se habían conservado y aún robustecido durante las 
dominaciones romana y goda, sufriendo todos los vaivenes y vicisitudes de la 
Europa occidental, y hasta llegaron á desaparecer de las grandes poblaciones, 
donde dominaban los sectarios de Mahoma. Sin embargo, la prolongada estan-
cia de los moros en la Península, pudo hacer olvidar las antiguas costumbres 
con sus nombres propios, que daban á conocer las dignidades y jerarquías 

municipales para introducir otras nuevas de origen árabe, que todavía se con-
servan entre nosotros, según ha dado á conocer mi amigo y compañero el Señor 
Doctor Don Francisco J . Simonet, catedrático de lengua árabe de la Universidad 
de Granada. Empero es un descuido lamentable deducir de ello, que el mu-
nicipio fué importado por los hijos del Islam, como ha consignado el Excelen-
tísimo Señor Don Ángel Fernández de los Ríos en su obra Luchas políticas, 

J u a n Ue P a d i l l a j e f e d e l o s c o m u n e r o » d e C a s t i l l a . 

por el solo hecho de haberse olvidado ó extinguido los primitivos nombres 

romanos y godos. 
En tiempos más modernos, es decir, después de la expulsión de los moros 

granadinos, los municipios alcanzaron notable incremento y gran influencia 
política. El poder Real, siempre suspicaz y receloso, creyó ver ciertos incon-
venientes á sus prerogativas: de aquí resultó que en Castilla se confederaron 
algunos de ellos para oponerse á la absorción que les amenazaba, y sus patrió-
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ticos esfuerzos vinieron á estrellarse ante el cruento sacrificio de Padilla, 
Bravo y Maldonado, que con escándalo de propios y extraños se consumo en 

Villalar.. . . , 
Dígase lo que se quiera, el Catolicismo, propagando las santas maximas del 

Evangelio, fué y lia sido en todos tiempos el elemento civilizador mas podero-
so liberal y eficaz de cuantos se han conocido; mientras el Korán sostenido 
por el alfanje del mahometano, ha llevado la intolerancia y la destrucción, el 
fanatismo y la barbarie por las regiones y países que han tenido ó tienen la 
desgracia de vivir bajo la odiosa dominación de la secta del Profeta. 

En el segundo y tercer periodo de la Edad media, la escolástica nacida por 
una parte del renacimiento de la enseñanza imperial y do la ciencia do los hi-
jos de Moisés, y del prestigio que adquirieron los árabes por la otra, formo 
desde luégo dos partidos, que sostuvieron dos a f i r m a c i o n e s contrarias lomadas 
de las escuelas griegas, las cuales dieron origen á una controversia acalorada 
v sostenida., donde se renovaron las antiguas contiendas entre lo universal y 
lo individual, el principio y el hecho, la razón y los sentidos, lo material y o 
inmaterial. Aplicaron con entusiasmo inusitado la dialéctica á la teología y la 
Iglesia católica se vió obligada, muchas veces, á intervenir con su autoridad. 
Verdad que los contendientes eran casi siempre sacerdotes, grandes dignidades 
de la Iglesia, obispos, comunidades y órdenes religiosas, que mezclaban con 
frecuencia imprudentemente la filosofía con la teología. 

Es posible que Boecio teniendo en cuenta los escritos de doctos varones, 
fuese el primero que diera vida al verdadero escolasticismo. La universalidad 
de sus conocimientos y sus formas dialécticas, ayudados de una argumenta-
ción vigorosa, dieron grande importancia á las escuelas de Carlo-Magno, de 
donde, según opinión de respetables eruditos, tomó nacimiento la escolas-
tica. Casiodoro y Alcuíno tuvieron una buena parte en tan noble tarea. 

Nada tiene de extraño. La civilización romana conservaba, sobre todo en 
España, su reconocida lozanía, y pudo presentar sabios ilustres y pensadores 
profundos que se hallan en el catálogo de los santos, como Isidoro, Braulio, 
Eugenio, Ildefonso, Julián y otros no menos dignos y virtuosos, como Tajón. 
El señor de Hauréau historiador distinguido y erudito que se ha ocupado con 
notable acierto de la escolástica, dice: «La España cristiana era, á mediados 
del siglo VIII, u n a de las regiones más civilizadas del mundo antiguo. Como 
Italia y como las Galias había tenido bárbaros; pero en circunstancias menos 
funestas.» ¿Habremos de buscar el renacimiento de las letras sólo en los domi-
nios del poderoso emperador católico, ó quizá en alguna nueva herejía? Nó; 
porque los españoles y los isleños británicos, contribuyeron también á aquel 
importante movimiento intelectual. Si otras pruebas no existieran, véase la 

forma didáctica de que se valieron para combatir el adopcionismo Reato y He-
terio, contra la reconocida erudición de Félix obispo de Urgel y su discípulo 
Elipando, y aun del mismo Alcuíno. 

El escolasticismo no fué una doctrina especial, ni una escuela particular, 
como se cree por algunos; este nombre se tomaba en adjetivo para calificar de 
una manera sistemática á una ciencia dada, así en plena escolástica se decía, 
filosofía escolástica, aritmética escolástica, teología escolástica, etc. La historia 
de la escolástica no será otra cosa, que el estudio imparcial de las controver-
sias que tuvieron lugar entre los jefes de los distintos partidos militantes, du-
rante la segunda y tercera épocas de la Edad media. Escuelas que habían 
luchado en los tiempos de Platón y Aristóteles, que fueron debatidas por los 
alejandrinos y que nuevamente volvían al palenque de la discusión. 

Los nominalistas y los realistas eran los dos partidos que ahora se dispu-
taban la gloria de haber descubierto la verdadera sabiduría, la esencia de las 
cosas objetivas y subjetivas. Y aquellos problemas que no pudieron resolverse 
por los sabios de la antigüedad, se les dió una solución plausible bajo un cri-
terio nominalista. 

Si los pueblos bárbaros pudieron desfigurar y pervertir los buenos princi-
pios que imperaban entre los estudios durante la dominación romana, la 
influencia de los hebreos y luégo de los árabes en todos los conocimientos 
humanos, con sus cavilosidades, sutilezas y extravagancias, con sus comenta-
rios, interpretaciones y aventuradas consecuencias, acabaron de corromper las 
doctrinas de Grecia y Roma, que aun se conservaban con respetuosa venera-
ción. Con un latín adulterado ó semi-bárbaro, animados de su genio disputador 
y transgiversando los libros de Aristóteles contribuyeron al desarrollo de la 
escolástica, y sostuvieron después, por desgracia, los métodos con su autori-
dad é independencia. 

Al l lamamiento de Carlo-Magno, había acudido el monje ir landés llamado 
Juan Scoto, conocido vulgarmente por Erigerla, uno de los talentos más po-
tentes del siglo IX. Filósofo admirador de Plotino y sobre todo de Proclo, entro-
nizó un sistema panteista que se acercaba al neoplatonismo, con ol cual hizo 
muchos prosélitos. Le refutó victoriosamente el obispo do Troves llamado Pru-
dencio Galindo, nacido en España y uno de los prelados más ilustres de aque-
lla época. Erígena fué el autor de la obra intitulada De la división de la 
Naturaleza. 

En verdad, que si muchos de aquellos sabios sólo habían creado escuelas. 
Juan Scoto dirigió todo su saber y talento á fundar un sistema, en el cual da 
á conocer la ciencia de los principios. 

Todos los sistemas propuestos por los discípulos de la escuela de Fulda fue-



ron nominalistas; sin embargo. Remigio de Auxerrc sostuvo que la ciencia 
tiene por objeto el conocimiento del sér como sustancia primera por su gene-
ración y esencia universal , en cuyo seno del gran todo las existencias indivi-
duales no son otra cosa que puros accidentes. Auxiliado por Guillermo de 
Champeaos y por Gelberto (después Silvestre II, que había hecho sus estudios 
en Gerona), establecieron la escuela realista de u n modo definitivo. 

En lodos los sistemas de la escolástica se descubren bajo distintas formas, 
tres tesis fundamentales: la de los universales anterem, la de los universales 
in re y la de los universales posl rem. Al rededor de estos tres centros se agru-
pan metódicamente todas las cuestiones controvertidas. Apoyaron la escuela 
realista Odón de Cambray, Hildeberto de Lavardin, y se vió á Berenguer de 
Tours. que colocado entre los nominalistas, fué no obstante condenado por la 
Iglesia por las cuestiones teológicas, que impugnó San Anselmo con un misti-
cismo elevado, que. m u y bien puede calificarse de realista. A pesar de todo la 
Iglesia católica admitió durante mucho tiempo sus doctrinas, aceptando las 
conclusiones teológicas descartadas de las pruebas. Examen que no se hizo 

hasta la época de Santo Tomás de Aquino. 
En los primeros años del siglo doce (1120) el obispo de Chalons-sur-Marne, 

Guillermo de Champeaux, fué uno de los fervorosos sostenedores de los uni -
versales in re. Con u n a dialéctica elocuente y persuasiva pretendió, que la na-
t u r a l e z a de estos universales fuese sustancia pr imera , siendo los individuos 
modalidades adventicias ó simples fenómenos que desaparecen sobre la super-
ficie de este único é invisible sujeto. El sistema de este filósofo,-si bien para 
la filosofía moral condujo á consecuencias poco aceptables—ensena á la filo-
sofía natural , que en sus investigaciones debe emplear u n a observación más 
circunspecta y un análisis detenido y minucioso. 

Las teorías de Guillermo de Champeaux, en verdad, ya conocidas, por se-
ductoras que ellas fuesen en sí, hallaron no obstante u n a resistencia poderosa 
en los partidarios de la razón pura . Estos pensadores preguntaban ¿que es el 
pensamiento del hombre? Bernardo de Chatres, di jo: «Es una emanación del 
pensamiento de Dios. Y como era partidario de los gnósticos, alcanzó con sus 
razonamientos sobre las ideas divinas, los últimos términos del realismo. 

Ante esta perspectiva se levantaron las protestas del joven Pedro Abelardo. 
Discípulo de G. de Champeaux, peripatético en toda su pureza, aristotélico por 
convicción debido á sus profundos estudios en el Organum, animado de pode-
rosa y extraordinaria dialéctica, combatió con energía la multiplicación arbi-
traria de los seres, empleando muchas veces un lenguaje agresivo. El nomina-
lismo de Abelardo comienza por una negación y concluye por una afirmación 
dogmática. Todos sus antecesores habían luchado contra aquel principio que 

consideraba á los universales como otros tantos sujetos nacidos, según la esco-
lástica, para prestar á las cosas la base sustancial. 

Nó: respondió Abelardo con cierto espíritu racionalista. Los universales no 

A b e l a r d o c n . i c ñ a n d o m o n o n a . 

existen á título de naturalezas ni de sujetos; no hay en el inmenso dominio de 
las criaturas ó de las cosas nacidas nada que 110 sea esencialmente individual, 
y que por necesidad no adquiera el sello ó la forma de la individualidad. Em-
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pero debemos confesar, continúa, que si los universales no son principios de 
sér. principia essendi, son siempre principios de conocer, principia cognos-
cendi; porque en la pr imera definición de un objeto se afirma el ser o no ser 
de este mismo objeto. Mas afirmar el sér de u n a cosa determinada, es recono-
cer que pertenece á la categoría de sustancia, y todo modo categórico es uni-
versal: pues los universales tienen en sí y por ellos mismos la propiedad de 
ser ésto v no aquéllo. Propiedad que según los nominalistas no puede apli-
carse á las cosas individuales. Hay indudablemente en los universales forma-
dos por sujeto de definición y por principios de conocer, diferencias marcadas 
como la sabiduría que se distingue perfectamente de la hermosura , el valor de 
la filantropía; pero todos proceden de la inteligencia que los forma por el mé-
todo de abstracción. Y para salvar la desconfianza que el espíritu puede tener 
en estas nociones generales de las cosas que no están relacionadas con su na-
turaleza, Abelardo presenta la teoría de la percepción y establece la necesidad 
de la certeza. Abelardo dió á conocer la nueva teoría del conceptualismo, jus-
tificó la opinión generalmente aceptada por los peripatéticos, y el nominalismo 
fué desde entonces una doctrina que formó escuela. 

Pedro Abelardo después de sus desgracias se consagró á la teología, y con 
m u y poca for tuna por cierto escribió sobre el misterio de la Trinidad, reno-
vando antiguos errores. Escrito calificado de hereje por el concilio de Sois-
sons ( 1123). Retirado á Nogent-sur-Seine, mandó construir el oratorio cono-
cido por el Paracleto. Siendo abad de San Gildás, quiso sostener la disciplina 
y se le acusó nuevamente de hereje, condenándosele otra vez en el Concilio 
de Sens (1140). En esta asamblea tuvo por adversario á San Bernardo. Que-
riendo justificarse se dirigía á Roma, cuando de paso por el monasterio de 
Cluny, el abad Pedro el Venerable pudo reconciliarlo con la Santa Sede y con 
San Bernardo: murió en 1142. Con estos sucesos el realismo filosófico adqui-
rió favor y preponderancia. 

Abelardo había sido discípulo de Champeaux, á quien hizo cruda guerra, 
como antes dij imos, y no de Roselino, según el señor Don Abdón de Paz, en 
la memoria titulada Luz de la tiara (pag. 226), siguiendo probablemente el 
Diccionario de Gregoire. Sin embargo, confirman nuestra opinión, entre otros, 
el señor César Cantú, el Diccionario Enciclopédico de la lengua española y el 
Diccionario general de ciencias filosóficas. 

Uno de los sabios y profundos realistas de aquellos tiempos, fué Gilberto de 
la Porré obispo de Poitiers. Espíritu innovador, probablemente inspirado pol-
las doctrinas de la escuela de Córdoba, genio atrevido, supo distinguir la cien-
cia trascendental de la ciencia de la naturaleza. Este filósofo decía, que si la 
generalidad de las cosas había principiado desde que el soplo del Creador pro-

dujo el movimiento, las formas primordiales se habían conservado intactas en 
su naturaleza por el nuevo acto que produjo las formas secundarias. Así las 
primeras sustancias del aire, cont inúa el filósofo, del fuego, del agua y de la 
tierra, de la humedad , de la porosidad, etc., han sido son y serán siempre en 
sí permanentes é inmóviles, separadas de las sustancias subalternas ó formas 
nacidas, que comunican la esencia de los fenómenos sensibles. 

Este realismo fundamental había pasado desapercibido, hasta que San Ber-
nardo le acusó de blasfemia, y fué condenado por la Iglesia. 

San Bernardo abad de Claraval, fué una de las figuras más sobresalientes 
del siglo doce. Partidario celoso de la ortodoxia, enemigo de mezclar la teolo-
gía con la dialéctica, de carácter positivo y sin mistificaciones, su voz era oída 
con entera fe por la Europa cristiana. El gran filósofo nominalista, el desgra-
ciado teólogo Pedro Abelardo se declaró vencido en la conferencia de Sens por 
la elocuencia del Santo. 

¿Qué resultó al cabo con estos distintos modos de juzgar las diferentes opi-
niones de la escolástica? Que unos como Juan de Salisbury se lanzaron en 
brazos del escepticismo; otros se mostraron indiferentes como Pedro Lombardo 
ó de Lombardia, que en sus Sentencias le sirvieron de guía aquellas que con 
tanta gloria había escrito el ilustre Tajón; los hubo que se entregaron al mis-
ticismo, entre los cuales mencionaremos á Ricardo de San Víctor; v muchos 
renunciaron al estudio de la filosofía para adquirir el título de gramáticos, 
músicos ó médicos. Esta confusión é indiferencia dió nuevos bríos al realismo 
el cual obtuvo el eficaz auxilio de los lógicos. 

Al terminar el siglo XII entraron en el palenque de la filosofía otras dos 
ciencias, la física y la metafísica, traducidas, al parecer, por hebreos de las 
obras de Aristóteles. Se ha dicho que estas traducciones fueron de los árabes, 
quienes al trasportarlas del idioma de Homero al de Mahoma las comentaron 
á su placer. Está probado que los árabes de los siglos medios no conocieron el 
griego. 

Hasta aquí sólo se había interpretado el Organum, pero ya se penetraba en 
otro terreno, donde Amalrico de Bène y David de Dinant se vieron castigados 
por los sínodos, á consecuencia de las doctrinas panteistas. hijas de la escuela 
de Parménides. Y era tal la confusión del momento, que se condenó también 
á Aristóteles; pero la escuela de París se apresuró á suavizar el dictamen, mo-
dificó los términos y procuró combatir el realismo manifestando su disgusto 
por la sentencia fulminada por el Concilio. 

Al fundarse el Califato de Occidente por el primero de los Omeyyas que pe-
netró en España, según hemos dado á conocer en el capítulo Vil. la ilustración 
de los musulmanes no alcanzaba gran desarrollo ni esplendor. Los cristianos 



que fueron respetados en su culto por u n a necesidad imperiosa de los con-
quistadores, siguieron sobre todo en Córdoba capital del Califato, las prácticas 
religiosas, especialmente en algunas iglesias y en aquellas escuelas que habían 
sido creadas en vir tud del cuarto Concilio de Toledo. San Eulogio, Alvaro 
Paulo llamado el Cordobés, el abad Sansón y el de Spera-in-Deo fueron los 
verdaderos sostenedores de la ciencia mozárabe cristiana, que siempre se ins-
piró en la ciencia de San Isidoro. Los árabes no comprendían los estudios filo-
sóficos, y sus filósofos, si tal pueden llamarse en general, deben buscarse entre 
los sirios, persas ó españoles. Si hay en ellos algo que les pertenece, si alguno 
merece el titulo de tal, forzoso será encontrarle en los jefes de sus sectas. El 
conocimiento de Aristóteles y de otros griegos 110 fué suyo, si bien supieron 
luégo comentarlo á su antojo y apropiarlo á sus doctrinas. 

Las inauditas persecuciones que sufrieron los cristianos á la. muerte de Ab-
derrahmán, y las nuevas herejías que se desarrollaron y difundieron con ne-
fanda intención, levantaron la horrorosa tempestad- que rugía continuamente 
en derredor de los hijos de Jesús, para que tomase seguro vuelo el panteísmo 
judaico-hispano de Avicebrón (lien Gabriol), y después el de Moisés ben Ma-
yemón conocido entre los hebreos por fíambán y Maimónides por los cristia-
nos. El genio fecundo y audaz de Averroés ejerció un predominio absoluto 
sobre la ciencia de Occidente, fundando la escuela que se ha llamado arábigo-
hispana, que no sin razón se ha considerado como la más brillante y avasa-
lladora de aquellos tiempos. 

Averroés y Avicena con sus comentar ios .—no en las traducciones de las 
obras del Estagirita como suele decirse,—tan reñidos con la ciencia é inspirados 
en el panteísmo de la escuela cordobesa, de la cual eran sus genuinos repre-
sentantes, recordaron las extravagancias de antiguos sistemas hasta alcanzar á 
la India: y el. autor del Libro de las causas sobre quien recayó la responsabi-
lidad de los nuevos errores, propagaron de consuno el realismo impío, que 
combatió con el mayor entusiasmo la Iglesia católica. Los obispos de París y 
de Lincoln. Guillermo de Auvergne y Roberto Greathead, fueron partidarios 
del realismo. El doctor Juan de la Rochela se declaró imitador de Avicena, á 
quien siguió con cierta independencia. Estas funestas doctrinas fueron aniqui-
ladas en su esencia por Raimundo Llull y después por J . Luis Vives. 

Avicena no aceptó muchas veces las doctrinas peripatéticas, sostuvo el pan-
teísmo v se separó de la ortodoxia musulmana. Al-Gazél de Tus lo refutó em-
pleando un misticismo quizá dudoso. En el averroismo Dios carece de libertad 
y de providencia y la personalidad humana deja de existir, es un mito. La in-
mortalidad del alma racional no es otra cosa que el renacimiento eterno del 
l inaje humano, y el últ imo término de su perfección está en su absorción en 

Dios. Averroés equipara el mosaismo, el Cristianismo y el mahometismo, con-
densando en pocas palabras todas las blasfemias de la incredulidad; sus doc-
trinas son esencialmente antireligiosas, siendo probablemente el primero que 
hablara de los tres impostores, que mucho después dió origen á un libro vul-
gar y de escasísimo mérito. 

Ejerció gran influencia en la propagación de las doctrinas sankia y pan-
teísta de Averroés, el hebreo Maimónides su discípulo, á quien sus correligio-
narios dieron los epítetos de águila de los doctores, estrella de Occidente, luz 
de Oriente, sólo inferior á Moisés. Thopail contribuyó también al éxito de esta 
propaganda. 

Eichborn señaló á Maimónides el primer lugar entre los rabinos, superior 
á Rabi-Moseh, Avicebrón, Avempace y Jehudá Leví; y Escalígeno dijo de él: 
primas fuit ínter Hebreos qui nugari desiit. La mayor parte de sus obras fue-
ron traducidas en distintos idiomas por Pococke, Prideaux y Clavering. Seiden 
lo colma de elogios, y por mucho tiempo se denominó el año de su muerte de 
lamenlum lamenlabile. 

Este hombre extraordinario fué perseguido y murió en extraña tierra. Sus 
obras principales fueron el Morch-Nebuchin y el Jad-Hahhazakah, que es el 
código completo de la ley escrita, las cuales excitaron un cisma entre las sina-
gogas, porque quiso purgar el judaismo de las extravagancias del Talmud. Y 
mientras en Montpellier, Barcelona y Toledo se entregaban estos libros á las 
llamas en la plaza pública y se excomulgaba á los lectores, en Narbona y otras 
sinagogas encontraba el Mordí ardientes y entusiastas defensores. Terminado 
el cisma la autoridad de Maimónides se reconoció otra vez por los hebreos 
sphardim. que siempre fueron muy ilustrados, como se puede reconocer en 
muchos de sus escritos, sobre todo, en el Agadola y el Cetro de Judá. La 
ciencia de los árabes debió una gran parte de sus progresos á los judíos 
sphardim. 

Entre los muchos sabios que florecieron en el siglo XIII en medio de las 
empresas guerreras contra musulmanes v las prolongadas disensiones del Pa-
pado con la casa de Suabia, apareció en el estadio de la filosofía escolástica y 
de la teología un hombre extraordinario, grande entre los más grandes y sabio 
entre los más sabios. Tal fué Alberto apellidado el Grande, individuo de la an-
tigua familia de los condes de Boilstädt. Había nacido en Lavingen en Suabia 
en 1193 (ó 1205 lo más probable). 

Entró en la orden de predicadores de Santo Domingo 11221) y tanto en Co-
lonia como en París fué seguido con frenético entusiasmo por la juven tud que 
de todas partes acudía á su cátedra. De estatura mediana, demacrado por las 
vigilias y el estudio, el maestro Alberto era el oráculo de todos por su elocuen-
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cia fascinadora y por su profundo saber. Parecía que el cielo y la tierra abrían 
sus arcanos, que no tenían para él secretos, y la ciencia manaba á raudales de 
los labios del fraile dominico. Sus obras forman veinte y dos volúmenes 
in folio. 

¿Fué Alberto el Grande uno de tantos sostenedores del realismo filosófico 
de la Edad media? Muchos críticos lo han colocado en esta escuela, y otros 
creen que sus escritos se han interpretado con ligereza y superficialidad, de-
biendo considerársele como nominalista. 

En la escuela realista notamos que los seres se multiplican sin necesidad; 
su inteligencia sólo concibe una transformación rápida ó instantánea de tantas 
entidades del género de la sustancia realizada en su imaginación, y de este 
modo pueblan al mundo arquetipo, el universo y el pensamiento de seres fic-
ticios. Mas la controversia escolástica había girado principalmente hasta en-
tonces, sobre los universales in re, es decir, sobre los géneros y las especies, 
que fueron considerados por los realistas como sustancias y sujetos evidentes, 
y por los nominalistas como modos esenciales ó maneras de ser inherentes á 
la sustancia de los individuos. En esta cuestión Alberto el Grande sostiene las 
mismas opiniones que Abelardo, dándolas á conocer con lealtad y sin re-
serva alguna en sus comentarios sobre la lógica, la física y la metafísica pe-
ripatética. 

Con efecto, define las cosas que están en acto final, las que son objeto de 
averiguaciones ó de estudios empíricos y aquellos seres cuyo conjunto forma 
el Universo, cual lo hicieran antes los nominalistas. Cuando se ocupa de los 
universales ante rem, critica con severidad las entidades del mundo platónico 
y asegura que nunca ha concebido como una idea puede estar separada do la 
inteligencia que la ha formado. Por último, al explanar su doctrina sobre los 
universales posl rern, lo hace de tal manera y con un criterio tan levantado, 
que no puede reprocharse bajo n ingún concepto que se la estudie. Sus con-
clusiones son nominalistas en verdad; pero dejan no obstante mucho campo á 
la discusión y á la controversia, hallándose identificado en todos aquellos pun-
tos y proposiciones que fueron controvertidos anteriormente por Abelardo 
contra Guillermo de Champeaux y Bernardo de Chatres. En f in , Alberto el 
Grande fué sin n ingún género de duda un verdadero nominalista, y de nin-
guna manera el fundador de un nuevo realismo, como han pretendido muchos 
de sus oyentes, quienes interpretaron á su manera los principales términos de 
su escuela. 

Alberto el Grande mur ió en Colonia, donde se había retirado, en 1280; su 
m u c h a ciencia hizo que pasase por mago y hechicero, opinión sin fundamento 
alguno, que sólo probará la generalidad de sus conocimientos. 

Uno de sus discípulos, el más sobresaliente tal vez de su época, el Doctor 
que con su gran talento ha llenado el orbe católico, fué Santo Tomás de 
Aquino, que hizo sus votos también en la orden de predicadores de Santo Do-
mingo. 

Á la muerte de Alberto el Grande se deslindaron completamente las dos 
escuelas militantes, representadas ya por los religiosos dominicos como entu-
siastas nominalistas, y por la orden de franciscanos que eran acérrimos parti-
darios del realismo. De ambas comunidades salieron genios eminentes, y cada 
escuela guardó sus principios con fe ciega, sin ceder en lo más mínimo á su 
contendiente. 

El colosal talento de Santo Tomás de Aquino, vaticinado por el maestro, fué 
la gran figura del siglo XIII, y colocó á los dominicos en u n a posición ventajosa 
y en mejores condiciones para la contienda hasta el punto , que no ha habido 
en el mundo católico otra teología que la Summa de Santo Tomás. 

Su obra magna la Summa Iheologise es un sistema teológico completo, que 
abraza la moral general y particular, y todos aquellos conocimientos que se 
veían diseminados entre los cristianos y los árabes. 

Si en los siglos posteriores se ha pretendido separarse de las resoluciones 
presentadas por el Doctor Angélico, han marchado hacia la herejía; si se ha 
querido colocar una palabra á fin de aclarar un concepto en cualquiera de sus 
conclusiones ó para hacerla más fácil é ingeniosa, en seguida se ha hecho sos-
pechoso y ha caído bajo las censuras de la Iglesia. 

Á pesar de los progresos de la ciencia experimental y de sus forzadas inter-
pretaciones, la influencia de la escuela tomista se deja sentir entre la mayoría 
de los sabios de nuestros tiempos, y la tradición escolástica tiene recuerdos 
placenteros, que en su mayor parte se deben á las obras de Santo Tomás de 
Aquino. 

La parca lo arrebató á la ciencia cuando apenas contaba 48 años. La Uni-
versidad de París reclamó la gloria de pertenecerle y lo proclamó el segundo 
Agustín, el Doctor de los doctores, el ángel de las escuelas, el Doctor Angélico; 
sus lecciones públicas alcanzaron un éxito extraordinario, y todas sus conclu-
siones eran recogidas por la juventud estudiosa como la última palabra de la 
ciencia. 

Alberto el Grande atacando al doctor Alejandro de Hales había herido el or- . 
güilo y susceptibilidad de los franciscanos, y Santo Tomás lleno de respeto para 
con su maestro y de ardiente celo para con la orden, entró sin temor en la con-
tienda, abrasado de fe y entusiasmo á favor de los nominalistas. 

La lucha era colosal y trascendente, los ataques llenos de vigor y sosteni-
dos por estudios profundos, los asaltos continuados y repetidos; pero Tomás 



3 6 4 D I O S , L A N A T U R A L E Z A Y LA H U M A N I D A D 

sabía defenderse con energía, hacia frente á todos los combatientes con nota-
bles ventajas, y rechazaba á sus adversarios con la fuerza de u n a lógica pode-
rosa é irresistible, auxiliada por una metafísica suspicaz y profunda. 

Preguntando ¿cuál era la naturaleza de las ideas? Los peripatéticos conse-
cuentes, dicen; que las ¡deas no se distinguen en esencia del sujeto pensante 

Huteelio B a e ú u . 

y las consideran como modalidades del inteleclu, Empero Santo Tomás de 
Aquino sostiene, que las ideas son formas permanentes que residen en el en-
tendimiento, distintas y separadas entre s í : identidades sustanciales que se 
hallan en un mundo imagen del mundo externo, esto es, el mundo inte-
lectual. 

Este realismo psíquico diferente, en verdad, del realismo ontològico de 
G. de Champeaux, dió origen á la crítica nominalista, y de aquí resultó un 

nuevo debate. La discusión giró otra vez sobre los universales a parte rei, y 
Enrique de Gand y Rogelio Bacón, ambos franciscanos, pretendieron comba-
tirle, haciendo cuantos esfuerzos les sugería su brillante imaginación, para 
eclipsar las glorias de Santo Tomás, sin que pudieran alcanzar su objeto. Em-
pero, los consejos de San Buenaventura encaminados á mirar la ciencia con 
indiferencia y propicios á abandonar la escuela. hicieron también sus prosé-
litos, y llegaron hasta el punto de romper la unidad franciscana; efecto sin 
duda de un misticismo que estaba sostenido por Dionisio el Areopagila y va-
rios monjes de San Víctor. Aquel sabio mallorquín, de genio fecundo y prodi-
gioso, extraordinario y original, Raimundo Llull, decimos, contribuyó de un 
modo eficaz con su Ars magna, al descrédito de la escolástica. 

De aquí resultaron algunas defecciones que pudo sujetar el valor y talento 
de Guillermo de Lamarre, sin embargo, los dominicos presentaron como an-
tagonista á ^Egidio Colona, llamado el Doctor fundxnnentarius, que sostuvo con 
brillante erudición la bandera tomista. Estos debates terminaron sin que n in-
guno de los contendientes alcanzara la victoria. 

Duns Scoto,— que no debe confundirse con Juan Scoto, monje irlandés 
que floreció en el siglo IX, conocido con el nombre de Erigenes ó Erigena, 
como antes hemos indicado,—Duns Scot. Scoto, ó Escoto, decimos, se lanzaba 
á la palestra á favor de los franciscanos, y por necesidad debía renovarse el 
combate con tan poderoso atleta. Siendo m u y joven profesó en la orden de 
San Francisco, y m u y joven también daba á conocer su gusto literario, su ap-
titud colosal y extraordinaria capacidad. Murió á los 34 años, y á pesar de una 
vida tan corta sus trabajos forman 25 volúmenes in folio, de los cuales 13 son 
de filosofía. 

Alberto el Grande había buscado los fundamentos de las ciencias en la filo-
sofía natural , Santo Tomás de Aquino creyó encontrarlos en la psicología y 
Duns Escoto con u n a arrogancia, que casi degeneraba en insulto, declaró, que 
todo conocimiento viene directamente de la lógica. El silogismo dijo, es la re-
gla única de la certeza. La escuela tomista daba distinto valor á los fenómenos 
aislados, distinguiéndolos de los atributos generales, y fué combatida en todos 
sus principios y fundamentos. 

Duns Escoto quiso encontrar esta distinción en la naturaleza del sujeto 
pensante, v no en la naturaleza íntima de las cosas. La tesis que sirvió de 
punto de partida al filósofo realista consiste únicamente en considerar á la ma-
teria separada de toda forma, y la forma de la materia: ó bien suponer, que la 
materia se halla separada de ciertas y determinadas formas, si bien conserva 
algunas. A cada una de estas nociones, á cada uno de estos conceptos diferen-
tes, corresponden, en sentir del filósofo, una naturaleza y una existencia. 



Ciertamente que el camino emprendido por Duns Escoto era peligroso y 
estaba sembrado de abrojos. Es m u y probable que el sabio franciscano tuviese 
á la vista las obras que tradujeron ó escribieron originales en latín Domingo 
Gundisalvo y Juan de Sevilla, llamado Hispalense, bajo el patrocinio de don 
Raimundo, arzobispo de Toledo. A pesar de estos escollos, Duns fué una de 
las inteligencias más robustas y privilegiadas de su tiempo; sólo Espinoza 
pudo más tarde aventajarle. Los franciscanos olvidaron bien pronto á su an-
tiguo maestro Alejandro de Hales, para seguir con el mayor entusiasmo la 
ruta que les señalaba Duns Escoto. Por estos tiempos hubo un Miguel Escoto 
que ejerció gran influencia en la corte de Federico II, que como sabemos aca-
riciaba el materialismo. 

Las discusiones y la controversia continuaban al través de los siglos, y las 
escuelas nominalista y realista estaban sostenidas con calor por los religiosos 
de las órdenes de Santo Domingo y San Francisco de Asís. Los contendientes 
se renovaban todos los días, y salían de la prensa para uso de los alumnos di-
ferentes manuales tomistas y escotistas; sólo las revoluciones políticas abo-
liendo y dispersando aquellas comunidades y congregaciones religiosas, pu-
dieron dar fin al combate. 

Al mediar el siglo XIII apareció un hombre extraordinario, de gran talento, 
de imaginación fecunda y bulliciosa, el cual presentó durante su vida una 
serie de accidentes y peripecias, que han sido historiadas con exactitud por 
profesores contemporáneos. Tal fué el ya nombrado por su celebridad Rai-
mundo Llull : Lulio). Considerado por muchos escritores del Renacimiento 
como uno de los alquimistas más influyentes del último período de la Edad 
media, llamado en los siglos posteriores el Doctor i luminado, los trabajos que 
hoy poseemos debidos á la constancia y laboriosidad de los señores Helfferich, 
Rosclló, Weyler y Laviña, Canalejas, Luango y otros no menos ilustres inves-
tigadores como Menéndez Pelayo, han podido aclarar, que el sabio Mallorquín 
no se ocupó de la crisopeya, ni fué cabalista aun cuando diera á conocer un 
insignificante libro; y sí, un pensador profundo que llegó á fundar el raciona-
lismo dentro de los santos dogmas de la Iglesia católica, insigne poeta y nove-
lista, sagaz observador de los fenómenos de la naturaleza, y filósofo consu-
mado cuyo sistema se ha conocido con el nombre de lulismo. 

De suerte, que aquellos autores que creyeron que el ilustre Mallorquín debía 
ser consumido por la hoguera como mago, hechicero y cabalista, han recibido 
un solemne mentís, después de tan laboriosas investigaciones. 

¿Pudo ejercer Raimundo Llull (Lulio). a lguna influencia sobre las escuelas 
de su tiempo? Creemos que sí, y m u y poderosa. Colocado frente á frente del 
averroismo que tenía aprisionada á la Universidad de París, y con ella á todos 

los centros de enseñanza, focos entonces de las contiendas escolásticas, si-
guiendo Lulio muchas veces, el camino trazado por la inspiración de Santo To-
más de Aquino; pero siempre dentro de la fe católica en todos sus misterios y 
fundamentos, su escuela alcanzó días de gloriosos triunfos. Entre sus enemigos 
y detractores, se puede recordar á Fr. Nicolás Avmerich, de la orden de Predica-
dores é inquisidor general en los reinos de Aragón. A pesar de todo, la escuela 
de Raimundo Llull (Lulio) hizo grandes progresos, y en el siglo XV tenía va-
liosos sostenedores como Raimundo Sabunde, y en el pasado á Fornés, Pascual 
y Torreblanca. En Palma de Mallorca hubo cátedras lulianas que han alcan-
zado hasta nuestros días, desempeñadas por profesores de profundo y sólido 
saber. Raimundo Llull (Lulio) se halla inscrito en el catálogo de los bienaven-
turados que venera la Iglesia católica. 

Empero es lo cierto, que por esta época, ya en el siglo XIV, la disciplina y 
el rigor de escuela habían roto la cadena que daba á conocer la historia de su 
consecuencia filosófica. El Doctor Pedro Oriol, que pertenecía á los francisca-
nos, siguió, no obstante, el nominalismo. Dialéctico de primer orden, supo 
conservar la independencia peculiar á la ciencia, á pesar de la animosidad, 
que convertía en precepto lo que debía ser producto del estudio y de la medi-
tación. Entre los dominicos se presentó como independiente el Doctor Durand 
de Saint-Pourcain, que debe considerarse como el precursor de Guillermo do 
Ockam. 

G. de Ockam discípulo y entusiasta de Duns Escoto, se hallaba en París an-
tes del conflicto ocurrido entre el pontífice Bonifacio III y Felipe rey de Fran-
cia, llamado el Hermoso. Los franciscanos aceptaron la causa del monarca, y 
Ockam se permitió circular un manifiesto, en el que censuraba la autoridad 
del Papa. Otros escritos poco respetuosos contra Juan XXII le obligaron á emi-
grar, y estando bajo la protección del Duque de Baviera, fué condenado con 
los compañeros de emigración, al destierro por sus propios hermanos en el ca-
pitulo general de la orden (1331). 

Las doctrinas de este filósofo prestaron á la ciencia eminentes servicios. 
Con el tono y convicción propias del genio, dijo: que para explicar la intelec-
ción y la sensación son necesarios dos términos; un sujeto que siente y un 
objeto sentido; un sujeto pensante y un objeto pensado. Y entrando de lleno 
en la cuestión de los universales ante rem, demostró de una manera convin-
cente, que los realistas no habían conocido si 110 de un modo superficial la 
inteligencia humana, su manera de obrar y su modo de ser; por cuya razón 
se separaron del verdadero concepto respecto á la inteligencia divina. G. de 
Ockam fué un nominalista inteligente y atrevido, que supo reformar la física y 
la metafísica sobre la crítica de la razón pura. 



de Gersón, profundamente condolido por la marcha que habían llevado los 
estudios filosóficos, exclamaba: «Pues pongamos un término á estas frivolas 
cuestiones y pidamos sólo á la razón la verdad que no tiene. Es á la fe á quien 
debemos seguir: y si algunos espíritus inquietos ú orgullosos se complacen 
aún con sus sutilezas filosóficas, deploremos sus extravíos y vamos con el co-
razón humilde á buscar lejos de la escuela, en el seno de la Iglesia la paz, la 
luz y la vida. Asi es como se recomienda por la teología mística.» 

3 6 8 D I O S , LA N A T U R A L E Z A Y LA H U M A N I D A D 

Con Guillermo de Ockam puede decirse que la escolástica perdió su vitali-
dad, y poco á poco fué debilitándose para condensarse solamente en la monó-
tona austeridad de los conventos. Al terminar el siglo XIV se oyó una protesta 
solemne á la razón humana, que daba á conocer su impotencia y enseñaba sus 
desaciertos y desvarios. El Canciller de la Universidad de París. Juan Charlier 

J u a n t h a r l i e r de (¿eraón. 

C A P Í T U L O I X . — E I . F E U D A L I S M O Y L A S C R U Z A D A S 3 6 9 

Cualquiera que fuese el mérito y la autoridad del ilustre Canciller, estas 
amonestaciones no tuvieron n ingún resultado, y la mayoría de la juventud es-
tudiosa siguió oyendo los discursos de los filósofos más avanzados. 

La escolástica llegó al fin á desacreditarse por completo, no obstante de 
continuar aún por mucho tiempo entre las órdenes religiosas y en varios cen-
tros de enseñanza; los pensadores fatigados de la lucha se mostraron apáticos 
ó indiferentes; los lógicos aumentaron las complicaciones y la inteligencia es-
taba todavía oprimida por el peso de la autoridad; y buscando una filosofía 
más comprensible y general, tropezó con los libre perno dores. A la verdad que 
al terminar el últ imo siglo de la Edad media adquiría el título de libre pensa-
dor todo aquel que se había señalado por su saña y antagonismo contra la 
Iglesia católica. 

Tal fué la marcha que siguiera la escolástica durante los dos últimos perío-
dos de la Edad media. Á pesar de aquellas contiendas y disputas los conoci-
mientos humanos, en su conjunto, marcharon natural y progresivamente en 
todas las esferas, sin que la Religión católica sufriera otros ataques que los 
poco justificados de ciertas escuelas. Y cuando en el calor de la lucha y en 
los desvarios del combate alguno de los contendientes se separaba del buen 
camino para poner el dogma en peligro, pronto la Iglesia corría presurosa 
haciendo notar los errores, y aquellos ataques quedaban casi siempre desva-
necidos. 

En España la reconquista tuvo siempre absorbidos los ánimos; así el feu-
dalismo se redujo á unos pocos hechos aislados y las cruzadas no tuvieron la 
importancia, que en otros países. Los árabes primero y después los bereberes 
y hasta los moros que podemos l lamar españoles, en medio de sus vicisitudes, 
defecciones, trastornos, asesinatos y continuas guerras civiles, vieron extin-
gui r poco á poco el brillo de su civilización y de su importancia política. Aquel 
poderío y omnipotencia vinieron á sucumbir en su últ imo baluarte, en la en-
cantadora Granada, que conquistaron en prolongada y sangrienta lid los mo-
narcas castellanos. La decadencia literaria y científica de los moros granadinos 
en su último período, estaba allí perfectamente representada; pues donde antes 
hubo academias y liceos, sólo se veían talleres para fabricar armas y pertre-
chos de guerra. 

¡Ah! La historia de los sectarios del Korán en España, es el gran libro 
donde los modernos detractores del Catolicismo verán desvanecidos los pre-
tendidos conflictos. Aquellas dos religiones tenían su cuna en el mundo semí-
tico: y sin embargo, sus tendencias y aspiraciones fueron, y son aún, del todo 
opuestas. El árabe obra siempre impulsado por una recompensa material : la 
vi r tud á un fin moralizador no existe para él; todo cuanto hay de mundano le 

4"—tomo i . 



es grato y placentero, sus pasiones son violentas y la falta de ilustración au-
menta su crueldad é instintos sanguinarios. Vive muelle y sensualmente entre 
el deleite, recibiendo el néctar embriagador de una hermosa que se arrastra 
en el fango de la miseria y del envilecimiento.. . La doctrina del Profeta se ma-
terializa hasta alcanzar desdén y repugnancia, y las recompensas que el cre-
yente hallará en el paraíso son denigrantes é inmorales. Por esto consideramos 
que el señor Draper al parangonar el rezo y aspiraciones futuras del católico 
con lo que llama desinterés y piadosa resignación del islamita, ha andado 
un poco desconcertado. 

Dirijamos ahora nuestros estudios sintetizando, y veamos cual fué la marcha 
progresiva que, en general, siguió la ciencia durante este prolongado período y 
completaremos de este modo el superficial bosquejo que hemos diseñado sobre 
la Edad media. 

Al terminar el siglo XV se cerraron por completo todas las puertas de esta 
importante época. Durante tan prolongado espacio de tiempo el imperio de 
Oriente se hizo trizas, como antes sucumbiera el de Occidente á las hordas del 
Norte, y los visigodos doblaron la cerviz á los árabes que se hicieron dueños 
de nuestra España con increíble prontitud. 

Sí, es muy cierto. Los sectarios del Korán, casi todos bereberes, realizaron 
en poco tiempo una conquista, que los romanos y los godos no pudieron con-
seguir en dilatados años. Empero téngase en cuenta , que Witiza había des-
armado á los pueblos para reducirlos á la impotencia, que la preponderancia 
de los judíos y su gran influencia en las decisiones del monarca visigodo 
acrecentaban los odios de raza, y las luchas particulares que tanta importan-
cia daban á los partidos aumentaron la acción de los magnates con detrimento 
del trono. Elementos tan distintos todos de disolución y desprestigio, prepara-
ron aquella conquista y ayudaron al éxito favorable, para que un puñado de 
musulmanes se apoderasen de España, que en otras circunstancias hubieran 
sido vencidos sin grandes esfuerzos. Es más, 110 habrían pasado el Estrecho. 

La civilización se concentró en los monasterios; pero volvió á la vida por 
un efecto providencial y se desarrolló con pasmosa actividad en la escolástica 
y en la escuela cordobesa. El feudalismo comenzó á desquiciarse para perderse 
entre las b rumas de otra civilización; las cruzadas imprimieron á las artes un 
nuevo sello y tremoló el estandarte de la fe católica en la cúpulas de Jerusa-
lem; la clase media se entronizó como poder político, se inauguró el derecho 
aboliendo la esclavitud y se instalaron otra vez los municipios ó concejos como 
entidad gubernativa. Se inventó la pólvora, se descubrió la imprenta y se aplicó 
la brújula á la navegación. El arte de la guerra sufrió grandes modificaciones, 
se sistematizó, empezándose á plantear los ejércitos permanentes y se funda-

ron las órdenes militares. Las herejías de los albigenses, cataros ó patari-
nos y de los valdenses, pobres de León é insabattos, maniqueistas los primeros 
y comunistas y laicistas los segundos que tanto comprometieron al monarca 
aragonés, habían tomado un carácter político y les costó la vida; la fracción 
de los discípulos de Juan Wicleff y las arengas imprudentes de Savonarola 
alarmaron á la Iglesia de Occidente y dieron lugar á los concilios de Constan-
za, Basilea, Florencia y Ferrara. Un estado bárbaro é incivilizado se engran-
dece con la toma de Constantinopla por Mohammet II, y funda un nuevo 
imperio; al paso que la magnánima Isabel y el astuto Fernando lanzan de la 
Península las hordas sarracenas, que condensadas en el reino Granadino for-
maban otro estado político y poderoso. Vasco de Gama dobla el Cabo de las 
Tormentas ó de Non, que toma el nombre de Buena Esperanza; Cristóbal 
Colón pone á los piés de la heredera de Castilla un nuevo hemisferio y Sebas-
tian El Cano y luego Drak dan la vuelta al mundo. Hé aqui diseñado á grandes 
rasgos el cuadro de cuanto había constituido la Edad media, al establecerse la 
unidad en España y comenzar el siglo XVI. En la historia de la humanidad se 
la ha llamado alguna vez Edad de hierro, y en ella solamente se ha visto igno-
rancia, superstición y barbarie. Para nuestro criterio se desarrolló de nuevo el 
sentimiento filosófico, se afirmó el religioso y la ciencia experimental comenzó 
á adquirir carta de naturaleza i luminada por la antorcha del Catolicismo. La 
Edad media, que pudiera llamarse Católica, ofrece en todos los ramos y esferas 
de la inteligencia, del valor y de la santidad, hombres ilustres y eminentes que 
dieron á Europa un aspecto placentero, que debió ser el presagio de un lison-
jero porvenir. 

En el Oriente la ciencia arábiga había nacido del trato con los cristianos, 
sirios y caldeos. Arún-al-Raschid abandonaba la triste misión de caudillo para 
convertirse en protector de la ciencia. El hijo de este nuevo Garlo-Magno lla-
mado Al-Mamún fundó la academia de Bagdad. Uno de los primeros traducto-
res de los libros de Aristóteles fué el médico nestoriano Honeinben-Is 'hah. 
Aquí comienza la civilización de los árabes orientales. Afianzado el país de 
Occidente por el primero de los Omeyyas, se erigieron escuelas, academias y 
bibliotecas en Córdoba, Toledo, Sevilla y después en Murcia; en Granada tam-
bién se establecieron desde sus primeros señores. En el siglo XII tenían los 
musulmanes españoles setenta bibliotecas. ¿Qué queda hoy de aquella ciencia 
muslímica en Bagdad y en Damasco? ¿Qué queda en el Cairo y Alejandría? 

«Se encarecen mucho las bibliotecas musulmanas, dice el señor César 
Cantú; pero quizá las relaciones que de ellas se han hecho adolezcan de la 
acostumbrada exageración oriental. Las que existen en el día son bastante po-
bres y reducidas.» 



La filosofía árabe bebió en la cuna las aguas del judaismo, y las del Cristia-
nismo en su desarrollo; pero las costumbres é instituciones de un pueblo que 
le han hecho comprender que la ciencia y la sabiduría están contenidas en el 
Koráñ, lo arrastraron por la pendiente del abismo. Para que llegaran á realizar 
algunos progresos y adelantos, se traspasaron los límites y preceptos dogmá-
ticos de su secta. Comentadores siempre y sólo algunas veces, m u y pocas, ori-
ginales, fueron indudablemente los maestros de la Europa durante una buena 
parte de la Edad media. Auxiliados de los rabinos sphardim, interpretaron á 
su antojo algunos de los libros de Aristóteles, que no pudieron traducir direc-
tamente porque no conocieron el griego, é impulsaron en los siglos posteriores 
la mayor parte de los conocimientos humanos, especialmente los de inmediata 
aplicación. Propagadores constantes del germen anticatólico, levantaron la in-
credulidad y la duda filosófica, y, tal vez, la duda sistemática de ciertas es-
cuelas modernas, que aun no han abandonado su triste misión. La predesti-
nación y el fatalismo los alejó de la sublimidad de Platón. Hay entre ellos 
sofistas como Al-Kendí, escépticos ó racionalistas como Thopail, místicos embo-
zados representados por Al-Gazél y eclécticos y panteistas como Avicena y Ave-
rroés. Y si en algunos escritores islámicos encontramos ideas y conceptos que 
parecen nacidos en nuestros tiempos, como hace notar el señor Draper, tén-
gase en cuenta, que los griegos fueron sus maestros, y de ellos habían hablado 
los epicúreos y en particular su discípulo el latino Lucrecio en el magnífico 
poema, que tantas bellezas literarias contiene y tantas exageraciones científicas 
admite. 

Los árabes desde el siglo IX hasta la expulsión, ostentaron escritores erudi-
tos que narraron con pesada minuciosidad los hechos y acontecimientos his-
tóricos. Alguno como Ibn-Alenthia, IIoseín-ben-Assim, Ibn-Hazin. Ibn-Hayyán 
y Casim-ben-Asbag fueron bastante verídicos en sus detalles: Fausto Avieno 
sobresalió en sus cantos; otros en sus mejores tiempos hicieron alarde de una 
fecundidad prodigiosa, como Abdo-Melik-ben Habid-Ac-Calemí hijo de Huetor 
Tajar, próximo á Granada, que aseguran escribió mil cincuenta libros: Mo-
hammad-Al-Razí médico persa que dió á conocer ciento seis; Avicena. del 
cual aún se citan los títulos de cuarenta y siete; Kacub-Al-Kíndi, Abulcassís, 
Ibn-Al Khatib. Ibn-Chozay, Ibn-Batutah y otros muchos que sería difuso 
enumerar (I). 

(1) No ignoramos los adelantos de los árabes y de los moros españoles en sus buenos tiempos. 
Lamentamos las exageraciones de algunos arabistas contemporáneos. Respecto al reino de Granada 
podemos decir, que el rey Yusuf I que reinó de 1333 á 1354 de nuestra era , fundó según parece, la 
Universidad de esta ciudad, y mandó construir un suntuoso edificio dotándolo con rentas suficientes, 

A pesar de los importantes trabajos que nos han legado los sectarios del 
Islam, en todos ellos se vislumbran las escuelas griegas, por desgracia, siem-
pre adulteradas. 

Empero, al comenzar el movimiento progresivo de la inteligencia, se vió 
aquella inspiración católica, que emprendió con santo entusiasmo la colosal 
empresa de las Cruzadas. Las Cruzadas daban al mundo un espectáculo gran-
dioso y sublime, donde la cristiandad levantándose como un solo hombre á la 
mágica voz de un ermitaño, que secundaba, tal vez sin advertirlo, un gran 
pensamiento del Pontífice santificado por el concilio de Clermont y sobre todo 
por el de Plasencia. reunió á pueblos diferentes, á los que la iglesia católica 
confió el sagrado estandarte de la fe de Jesucristo. El Occidente asombrado 
despertó, al fin, de su prolongado letargo para precipitarse sobre el Asia; el 
sentimiento piadoso guiado y sostenido por la oración, impulsó á las masas, y 
todos, sin distinciones de clases ni jerarquías, corrieron á la conquista de aque-
llas tierras regadas con la sangre del Redentor.. . La bandera de la Cruz al fin 
ondeó tr iunfante en las cúpulas de Jerusalem. y el cetro que empuñara Godo-
fredo de Ruillón. se debilitó desgraciadamente entre sus sucesores, quienes no 
supieron ó no quisieron imitar la abnegación y profunda fe de su caudillo. Guido 
de Lusiñán sucumbió al poder y arrojo de Saladillo que no supo contener. 

Las Cruzadas han sido siempre un acontecimiento histórico, que ha dado 
pábulo á cierta crítica mordaz y apasionada de parte ele los enemigos del Catoli-
cismo. Estas múltiples expediciones hijas del entusiasmo religioso de aquellos 
siglos, guiadas por valientes caudillos y sostenidas por la mágica inspiración de 
virtuosos pontífices y fervientes prelados, mantuvieron á raya y llegaron á do-
minar la audacia y la temeridad de los mahometanos. Las disensiones y locas 

el cual debió ser el situado donde estaba la antigua casa del Ayuntamiento, frente la Real Capilla (Ca-
siri, Bibl. Arab. Hisp. Escur. II, 304). Hoy fábrica de tejidos de hilo 

Habia además en Granada una ó más Academias de ciencias y letras Sabemos que en 1175 cierto 
Mohammed ben Abdelbace compiló y dedicó á la Academia de Granada una Anthologla poética 
del ilustre poeta valenciano Aburrabi (Ibid. 1,135), que se conserva manuscrita en la Real Biblio-
teca del Escorial. 

En la segunda mitad del siglo XIII se fundó en Granada una Academia alcoránica, ó sea de teolo-
gía y derecho musulmán, por el distinguido jurisconsulto Ibn Arrabi (Ibid. II. 201). 

En la segunda mitad del siglo XIV existieron en Granada y Málaga. Academias científicas que 
dieron su aprobación á cierta obra dogmática canónica, que se conserva manuscrita en la Real Biblio-
teca del Escorial (Ib. I, 517). 

Además el número extraordinario de sabios y talentos sobresalientes que produjo el reino grana-
dino en este periodo, indica desde luégo que existían muchos Institutos científicos y literarios, á causa 
de haberse concentrado en ella la literatura arábiga después de la conquista de Córdoba por San 
Fernando. 



mentes diversos, para conquistar y conservar los Santos Lugares, realizadas 
bajo los auspicios de la Santa Sede, y cuyos numerosos individuos sin atender 
á su procedencia, se distinguían únicamente por una Cruz roja: distintivo del 

enemistades de los príncipes católicos comprometían con harta frecuencia los 
productos y ventajas del valor, de la pericia, del arrojo y sobre todo de la fe. 

Expediciones eran aquellas, emprendidas en épocas diferentes y con ele-

K n l u . i a s m o g e n e r a l p o r l a a C r o i a d a a ; 

cristiano, que igualó todas las posiciones sociales, dando un gran paso en el 

progreso y civilización de aquella sociedad, que fué la base de los adelantos de 

los siglos posteriores. 
La santa ciudad de Jerusalem había sufrido toda suerte de calamidades, 

cuando Constantino celebraba el año trigésimo primero de su reinado, inau-
gurando el templo que tenia en su recinto el Santo Sepulcro del Redentor (335). 
La fe de los cristianos se multiplicaba todos los días, y las peregrinaciones 
alentaban las esperanzas de conseguir la salvación, aun de aquellos que ha-
bían sido grandes pecadores. El celo de Santa Elena mandó erigir muchos 
templos, tuvo la dicha de hallar el sagrado leño que depositó en la gran basí-
lica, y con ello aumentó el entusiasmo de los peregrinos, que en tropel acu-
dían á la tierra regada con la preciosa sangre de Jesucristo. ¿De qué sirvieron 
las vandálicas invasiones de Cosroés II, si tenían que ser castigadas por Hera-
clio el joven? ¿Ni cómo proteger después aquellas peregrinaciones cristianas, 
que en esta época casi concluyeron con la de San Antonino, del poder de los 
sectarios de Mahoma que dirigieron desde luégo sus destructoras conquistas á 
la ciudad de David y Salomón? Omar se posesionó de los Santos Lugares, y 
mandó construir u n a mezquita junto al Sepulcro de Cristo, los peregrinos no 
cesaron de cumplir sus promesas, y los califas perseguían y castigaban con más 
ó menos crueldad á los hijos de Jesús. La suerte de los cristianos siempre pre-
caria, sufría algunas veces terribles sacudidas, hasta que Al-Raschid queriendo 
imitar á. Carlo-Magno y buscando su amistad, le entregó las llaves del Santo 
Sepulcro de Jerusalem. 

Al-Mamoud siguió la conducta de su padre, se fundaron hospicios y hos-
pederías, aumentaron los peregrinos y un viaje á los Santos Lugares servia 
para perdonar los mayores crímenes de grandes y pequeños potentados. Las 
discordias entre los musulmanes quebrantaban su unidad, de aquí tomaron na-
cimiento nuevos emires, que entregados á la molicie y á la lascivia se conver-
tían en tiranos y perseguidores de los cristianos. Si Zimisces después de haber 
salvado á Jerusalem del poder de los árabes no muriera envenenado, la ciudad 
santa no habría sucumbido al alfanje de los fatimíes. 

Hakem fué un fanático demente, y la sangre cristiana corrió con abundan-
cia en la Siria, el Egipto y la Palestina. Las predicaciones de Silvestre II (Gel-
berto) conmovieron á los písanos y genoveses que guiados por Rosón, rey de 
Arlés, emprendieron una expedición por las costas de Siria, que sólo sirvió 
para aumentar las persecuciones. Esto, no obstante, no entibió la fe de los pe-
regrinos, que á la vez estaba sostenida por la abrumadora creencia que presa-
giaba la fin del mundo . 

Daher fué más humano, y á no haber sido por las victorias y conquistas de 



La decadencia de los griegos era bien conocida de todos y el Cristianismo 
sólo conservaba fórmulas pueriles y baladíes, cuando la doctrina del Evange-
lio enardecía los espíritus de los pueblos de Occidente. El emperador Miguel 
lluca, imploraba del Pontífice inmediatos auxilios, pues veía amenazados sus 
Estados por los turcos. Estas súplicas fueron atendidas por el gran Grego-
rio VII que á la sazón ocupaba la Silla de San Pedro. 

Pedro el Ermitaño con el fervor del apóstol y el valor de un mártir salió 
de su retiro para recorrer la Palestina. Lleno de celo por la fe de Jesucristo 
predicó la santa cruzada; y jun to con Simeón, lloraron las calamidades y las 
aflicciones de la ciudad santa. Inspirado por una visión celeste, retrocede á 
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los turcos, la Palestina habría continuado recibiendo las muchísimas visitas de 
grandes y poderosos príncipes y señores que corrían en santa peregrinación 
para perdón de sus culpas v pecados, v hasta para morir en el mismo sitio 
donde fué sacrificado el Redentor. 

Los nuevos conquistadores fueron más crueles que los califas, y los pere-
grinos morían de hambre y sed por no poder pagar la moneda de oro que 
exigían para entrar en la ciudad. Los días más señalados por los cristianos, 
eran los en que se sacrificaban mayor número de infelices romeros. 

P a r t i d » d e Ion p r i m e r o s c r a z a d o s . 



Europa, donde Urbano II toma bajo su amparo tan comprometida conquista, y 
encarga á Pedro que anuncie á los cristianos la próxima libertad de Jerusalem. 

Solemnes, elocuentes é inspiradas fueron las palabras de aquel ermitaño, 
que arrastraba á la mutt i tüd obediente á sus mandatos y sus profecías. El Pon-
tífice convocó el concilio de Plasencia, donde los embajadores de Alejo Comneno 
solicitaban que los príncipes latinos salvasen á Constantínopla y á Jerusalem. 
Nada, sin embargo se decidió en esta asamblea; fué preciso convocar la de Cler-
mont. en la cual, después de varias sesiones para atender á las necesidades de 
la Iglesia, habló Pedro el Ermitaño con gran vehemencia y lleno de fe, el cual 
se vió secundado por el papa Urbano con elocuente lenguaje y á la voz de ¡Dios 
lo quiere! que se repetía por el pueblo entusiasmado. Los príncipes, el clero 
superior, los nobles de todas categorías, el pueblo todo, empuñaron las armas 
para marchar á la Tierra Santa: el día de la Asunción de 1096 fué el señalado 
para la partida, en medio de un entusiasmo y efervescencia general. 

Esta primero.\ cruzada pues, había sido predicada con gran fervor religioso 
por Pedro el Ermitaño y por el mismo pontífice Urbano II. Marchaban á su 
frente guerreros valientes y experimentados, como Godofredo de Buillón, Eus-
taquio y Boduíno su hermano; Hugo de Vermandois, Roberto II. duque de Nor-
mandía; Esteban, conde de Blois y de Chartres; Boemundo, duque de Tarento; 
Tancredo su sobrino, Raimundo de Tolosa y otros inil cuyos nombres recuerda 
la historia con entusiasmo y profunda veneración: bien puede decirse que 
todo cuanto de valiente, noble y emprendedor había en la cristiandad, estaba 
en aquella primera cruzada. Diez y nueve nacionalidades confundían sus 
usos, costumbres é idiomas para correr á la conquista de la Tierra Santa. Allí 
no había más que cruzados. 

Los más fervientes cristianos se habían anticipado marchando sin orden ni 
disciplina, guiados por Pedro y por Gualtero; pero desgraciadamente sufrieron 
las consecuencias de su impremeditación. Los ejércitos, acompañados de mul-
titud de peregrinos con sus correspondientes jefes y capitanes marcharon bajo 
un pensamiento antes meditado, y al fin de continuadas etapas y de los en-
cuentros y eventualidades de tan colosal empresa, la toma de Nicea después 
de una resistencia tenaz y porfiada de parte de los turcos que se defendieron 
con valor heroico, fué el premio de tanta abnegación y sufrimientos. La arro-
gancia de la media luna se vió humillada y los defensores del Korán comple-
tamente deshechos y derrotados. La ocupación de Nicea dió á conocer á Kilidj-
Arslán que los soldados de la Cruz eran valientes, y sus caudillos, guerreros 
experimentados. La conquista de Nicea era el preludio de otras victorias. 

Pocos días de descanso habían bastado para rehacer las fuerzas de aquellos 
paladines de la cristiandad y tomando el camino de Siria y Palestina (Judea); 

Los dos ejércitos de los cruzados conocieron cuan imprudente había sido 
su separación y convinieron marchar siempre reunidos. Llenos de valor y de-
nuedo se dirigieron hacia Antioquía sin que les arredrase lo escabroso del 
terreno, la falta de aguas y algunas veces la escasez de los alimentos. Algunos 
caudillos mal avenidos tuvieron disgustos personales que ejercieron sobre los 
soldados fatales resultados; y el mismo Boduíno se dirigió sobre Edesa, donde 
le recibieron como su libertador. Una conducta egoísta y cautelosa lo con-
dujo á sujetar á su amir, que le nombró hijo adoptivo. Ejerciendo un do-
minio soberano, compró á Samosate y extendió sus conquistas por la Meso-
potamia. Boduíno ya no se acordaba del objeto principal de la cruzada, había 

el 1.° de Julio (1097) se hallaban en la llanura de Dorylée. El Sultán lleno de 
despecho había reunido una hueste fuerte de trescientos mil combatientes, y 
trataba de vengar la pérdida de su querida ciudad. La batalla comienza siendo 
favorable á los musulmanes ; empero avisado Godofredo, acude presuroso y 
cambia por completo el aspecto del combate. Reanimados los cristianos toman 
la ofensiva y los turcos son vencidos por todas partes, á pesar de su nueva 
táctica y de sus singulares esfuerzos. Kilidj-Arslán abandona el campo y mien-
tras huye á todo escape, dice á los árabes que le seguían de cerca: «Vosotros 
no conocéis á los francos, vosotros no habéis experimentado su valor; esta 
fuerza no es h u m a n a sino celeste ó diabólica.» 

V i s t a d e J e r u s a l e m . 



olvidado que el Santo Sepulcro estaba aún en poder de los sarracenos y todos 
sus esfuerzos se dirigían á defender sus ricos Estados compuestos de las más 
florecientes provincias del antiguo reino de los asirios. 

No puede dudarse que su nuevo reino era el producto de la injusticia, de 
la audacia y de la violencia; pero por su situación y por la forma que el cau-
dillo le diera, contuvo el valor y la arrogancia de los turcos y de los sarrace-
nos. Durante la segunda cruzada sirvió de refugio seguro á los francos, que 
habían recorrido las orillas del Eufrates. 

La Cilicia se hallaba también en poder de los cruzados. 
El sitio de Antioquía mandado por Godofredo fué terrible y prolongado; 

sitiados y sitiadores experimentaban toda suerte de privaciones y calamidades; 
el hambre , la peste, las ruinas, todas las penalidades conocidas se acumulaban 
entre aquellos esforzados y valientes soldados; sólo el heroísmo invencible de 
Godofredo pudo dominar tantos desastres, destruir el ejército combinado de 
los amires y posesionarse de la deseada ciudad: eran los primeros días del mes 
de j un io de 1098. 

Poco tenía que durar la alegría del ejército de los cruzados: los príncipes 
de Alepo y de Damas, el gobernador de Jerusalem y veinte y ocho amires de 
Persia, Palestina y Siria reúnen sus huestes y el ejército coligado marcha ani-
moso para recuperar la ciudad. La lucha es terrible y comprometida, los cru-
zados se ven en graves apuros; se hacen invocaciones y plegarias y se descubre 
la lanza que hirió al Salvador. Allí se oye la augusta y sagrada voz de los san-
tos sacerdotes, allí se reciben las inspiraciones de alguno que después de lar-
gas y penosas jornadas consigue incorporarse con el ejército; allí, en fin, 
resuena entre los soldados la mágica voz de ¡milagro!.. . y el jefe de los mu-
sulmanes, el terrible Kerbogá se ve humillado primero por las exigencias de 
aquellos que parecían vencidos y derrotados, y después destruido y aniquilado 
con todo su formidable ejército. Y fué tal la impresión que causó á muchos 
sarracenos la defensa de Antioquía y la derrota de las tropas musulmanas , que 
muchís imos abandonaron su secta para abrazar la Religión del Crucificado. La 
toma de Jerusalem, después de un sitio sostenido y de alguna otra batalla 
como la de Ascalón era ya inevitable; el ejército de la Cruz obtuvo el premio 
justísimo de tanto valor y sufrimiento, la gloria inmarcesible de su fe católica 
inquebrantable y la recompensa de su religiosidad nunca desmentida (1099 
á 1100), llegaron á su mayor altura y Jerusalem se entregó á los cruzados. Los 
ejércitos del Catolicismo embriagados de alegría por sus portentosos triunfos, 
vieron llenos de admiración la enseña del Salvador ondear en las cúpulas de 
la nueva Sión; el Santo Sepulcro de Cristo fué rescatado, y aquella tierra re-
gada con su preciosa sangre cayó bajo el poder de sus hijos. El gran pensa-

miento de Urbano II y los concilios de Clermont y de Placencia quedaba 

realizado. 
Los cruzados formaron en Jerusalem un reino cristiano á cuyo frente se 

T o m a d e J e r u s a l e m p o r loa c r u z a d o s . 

colocó uno de sus jefes más caracterizados. Godofredo de Buillón, el que más 
había sobresalido entre ellos, se vió coronado en medio del beneplácito gene-
ral, y en muchas ciudades inmediatas se fundaron principados y señoríos para 
premiar á los caudillos y capitanes. 



¡Ah! La historia de la primera cruzada,— que nosotros apenas hemos he-
cho más que apuntar m u y á la l ige ra ,— es grande y sublime. ¿Representa 
acaso un pensamiento político? Tal vez. Entre la Iglesia y el Estado se había 
levantado una barrera formidable, que sólo podía desaparecer usando de exce-
siva prudencia, de sostenida calma y utilizando con tino y sagacidad las cir-
cunstancias que los acontecimientos político-religiosos pudieran ofrecer. El 
gran pensamiento de u n a cruzada vino á llenar este inmenso vacío, y el Pon-
tífice tuvo el tacto y la discreción de conocer el estado especial en que se en-
contraba la cristiandad, la crisis comprometida que tiempo hacía estaba atra-
vesando, y con su poderosa influencia y prestigio supo alentar una guerra en 
remotos países. Separó de su suelo, la cizaña que tantos males causaba al im-
perio y al Catolicismo, poniendo á la cristiandad al abrigo de un golpe airado 
de parte de los sarracenos. 

Xo fué, por cierto, una multi tud fanática, supersticiosa é indisciplinada, 
como gratuitamente se ha supuesto, que corría en busca de una ilusión enga-
ñadora. Fué el mundo católico en masa, que guiado por la Fe quiso oponer un 
fuerte dique al valeroso musulmán que tenía resuelto invadir á los pueblos 
que profesan la Religión del Crucificado. Fueron, por último, las naciones her-
manadas y unidas por el sentimiento religioso católico, que marcharon juntas 
á un fin moral y civilizador, del cual la humanidad ha reportado inmensas 
ventajas y beneficios. 

La situación de Godofredo de Buillón después de la toma de Jerusalem, era 
en extremo comprometida. Verdad que bajo su cetro debía hallarse el antiguo 
reino de los israelitas desde las montañas del Líbano al Mediterráneo, pero es 
lo cierto que estaba reducido á la capital y á unas veinte poblaciones inmedia-
tas. Allí se reunieron las gentes desocupadas de todos los pueblos europeos 
con sus exigencias y sus peticiones; allí pululaban los aventureros, los crimi-
nales y los grandes pecadores; allí conservaban sus viviendas y moraban jun -
tos árabes, turcos, egipcios y cristianos; allí, en fin, la holganza, el abandono 
y el vicio estaban en íntimo consorcio para presentarse como otros tantos obs-
táculos al establecimiento del nuevo poder cristiano. Baste decir que el estan-
darte del profeta ondeaba sin inconveniente jun to al símbolo de la Redención. 
El cultivo de los campos y el ejercicio de los oficios más necesarios para la vida 
se habían abandonado, hasta el punto que tuvieran que dictarse severas órdenes 
interesando el amor á la propiedad. Un año de cultivo ó de abandono absoluto 
en una hacienda, daba ó quitaba el sagrado derecho de propiedad. 

Godofredo procuró con sus expediciones sujetar á los sarracenos, y Tan-
credo penetró por Galilea, donde se apoderó de muchas poblaciones regadas 
con las aguas del Jordán. 

El Monarca era respetado de todos, y muchos amires admiraban en él su 
modestia y resignación; es probable que las colosales fuerzas de que estaba do-
tado, contribuyeran á la obediencia que le manifestaban. Así es, que en gene-
ral, daban muestras de estar sumisos, y en apariencia eran tan exageradas sus 
demostraciones, que casi se les podía calificar de aduladores que sólo aguar-
daban mejores tiempos para levantar el estandarte de los rebeldes. 

El rey había llamado á Jerusalem á sus caudillos y capitanes, y el mismo 
Boduíno (ó Balduíno), conde de Edesa y Boemundo, principe de Antioquía, se 
presentaron á pesar de creerse independientes. Los caudillos compañeros de 
las glorias y reveses de Godofredo teniendo iguales miras é idénticas ambicio-
nes que los que tuvieron los generales de Alejandro el Grande, miraban con 
repugnancia la obediencia, sin tener en cuenta que habían cambiado los 
tiempos y las circunstancias. 

En el palacio llamado de Salomón se reunieron los sabios y hombres pia-
dosos más distinguidos, para formar un código apropiado á aquellas circuns-
tancias y propio para los Santos Lugares, y los francos prestaron los principa-
les elementos de su jur isprudencia; Godofredo ansiaba proteger los derechos 
particulares y generales de las nuevas colonias, y sus levantadas aspiraciones 
se vieron colmadas con usura. El Asia y la misma Europa admiró las nuevas 
leyes dictadas por los cruzados, las cuales marcaron un paso decisivo en la 
marcha de la civilización. Este cuerpo de doctrina jurídica mereció los pláce-
mes de los inteligentes y se le llamó Carlas del Sanio Sepulcro ó Juntas de Je-
rusalem (actas ó acuerdos de las) que fueron depositadas en la Iglesia de la 
Resurrección, con gran pompa y solemnidad. 

Y para comprender que la situación de Godofredo al empuñar el cetro de 
Jerusalem era asaz comprometida, bastará recordar la pobreza y carencia de lo 
más preciso para la vida, lo cual unido á las inmensas ruinas de la ciudad, 
aumentaron los conflictos de los cruzados. El Monarca hizo diferentes expedi-
ciones, que afortunadamente dieron buenos resultados. Los amires continua-
ron en su conducta capciosa é hipócrita, si bien en la apariencia se presentaban 
con sumisión y respeto. Se estableció el Patriarcado, siendo el primer patriarca 
el señor de Daimbert. con olvido por sus desarreglos de Arnaldo de Rohes pri-
mer obispo de Jerusalem: entonces arribaron varios peregrinos dirigidos por 
el Arzobispo de Pisa. 

El impulso que todos los centros administrativos recibieron, especialmente 
el de guer ra , en medio de tantas contrariedades, hizo crear á los indígenas 
una idea radical; tal fué, que el poder de los hijos de Jesús en el Oriente se 
arraigaría y toda la Palestina sería cristiana. El rey recorrió el valle del Jor-
dán, y en Joppé se sintió acometido de grave dolencia; al llegar á Jada á pe-



ñas podía sostenerse á caballo y su debilidad era excesiva; hasta el punto de 
tener que trasladarlo en litera para que pudiera llegar á Jerusalem. Empero su 
valor era tan levantado, que dirigía aún nuevos proyectos y señalaba la ruta 
que debían seguir otras expediciones. Cinco semanas estuvo el ilustre guerrero 
en el lecho del dolor y en medio de atroces sufrimientos y después de haber sa-
bido que Ca'íphas se había rendido, recibió con cristiana resignación los Santos 
Sacramentos y entregó su alma á Dios el 17 de julio de 1100. 

¿Había el augusto caudillo de la cristiandad sucumbido al veneno? Nada 
de cierto nos dice la historia; si bien se cuenta que en su postrera expedición 
recibió de algún amir ciertos regalos y exquisitas frutas. 

Godofredo de Buillón al bajar al sepulcro dejó un nombre ilustre, cargado 
de laureles, que siempre recordará las grandes victorias de los primeros cru-
zados. Se le ha citado con justicia como modelo acabado digno de imitarse por 
sus virtudes, por su sobriedad, por su bravura en los combates y su magnani-
midad después de la victoria. Se dice que su fuerza era extraordinaria y corría 
parejas con su valor y arrojo; Godofredo fué el tipo del caballero cristiano y 
como, tal el fiel representante del Vicario de Cristo. Contestando á u n a de tan-
tas exigencias de los cruzados, dijo: «que la torre de David y la ciudad de Je-
rusalem pertenecían en toda soberanía á la Iglesia, en el caso que muriese sin 
sucesión.» 

La muerte de Godofredo trajo naturalmente graves trastornos que fueron 
acallados al empuñar el cetro de Jerusalem Boduíno I. Tancredo tomó posesión 
del principado de Antioquía. 

El reinado de Boduíno 1 tuvo muchas alternativas; empero los reveses no 
impidieron que sus territorios aumentasen. Si las calamidades de la guerra 
traían en pos de sí el hambre , la peste, la disenteria y otras muchas enferme-
dades, ellos mismos se acusaban de haber disminuido su piedad y fervor re-
ligioso, haciéndose merecedores de tamaños castigos. Allí el interés personal 
pocas veces hacía desnudar la espada, blandir la lanza ó empuñar la maza; 
porque aquellos hombres sólo combatían para alcanzar el reino de los cielos. 
Dios había confiado la herencia de la virtud y de la fe á la devoción de todos 
los fieles, y el universo católico respondía de este depósito sagrado. Los ene-
migos del monarca se multiplicaban de día en día y le tenían agobiado, hasta 
el punto que tuvo de oir, mal de su grado, las exhortaciones del Patriarca de 
Jerusalem y del Arzobispo de Pisa. Boduíno I puesto de hinojos ante la Cruz 
del Salvador, dijo: «El juicio de la muerte se halla cerca de nosotros; de todas 
partes nos rodean los enemigos; sé m u y bien que no puedo vencerlos si la 
gracia de Dios no está conmigo; yo imploro el auxilio del Todopoderoso, y ju ro 
establecer la concordia y la paz del Señor.» 

Monta enseguida á caballo y se lanza impetuoso al combate; un lienzo 
blanco que ondea en su lanza sirve de enseña y guia á sus guerreros para que 
cumplan como buenos sus sagrados juramentos. El entusiasmo renace, la fe 
inunda de valor los corazones de aquellos varones y por todas partes la victo-
ria corona tantos esfuerzos y tanto heroísmo. 

El hermano de Godofredo pudo muy bien haber abandonado el trono que 
los cruzados erigieran en Jerusalem. cimentado con la sangre délos heroes de 
la cristiandad. Su valor temerario le hizo perder algunas batallas; pero su bra-
vura, su extraordinaria actividad y su nunca entibiada fe católica le salvaron 
de tantos contratiempos, de ingratas defecciones y de inmotivadas rivalidades. 
Deseoso de buscar un camino á propósito para pasar á Egipto, murió rodeado 
de sus amigos y compañeros, encargando que su cuerpo dispuesto con sal y 
esencias á la manera de embalsamamiento, fuese enterrado jun to al de su 
hermano Godofredo, al pié del monte Calvario. Había reinado diez y ocho 
años (1118). 

A pesar de tantos contratiempos y veleidades, el poder de los cristianos en 
Oriente había aumentado durante el reinado de Boduíno I. Arsur, Cesárea, To-
lemaida, Trípoli, Iiiblos, Beyrouth y Sidón fueron incorporadas al imperio, los 
cruzados adquirieron fuerza y respetabilidad, aumentó la legislación, repobló 
la Ciudad santa amparando á los cristianos diseminados por Arabia, Siria y 
Egipto, dotó con esplendidez las iglesias, erigió en obispado la de Betlileem 
y fundó varios establecimientos religiosos. 

Muchos guerreros de gran fama habían bajado al sepulcro en estos tiem-
pos; entre ellos 110 debe pasar en silencio el tan renombrado Tancredo. 

Si antes Boduíno había sido altanero y ambicioso, apenas ocupó el trono 
de Godofredo ejerció la templanza, la moderación y la clemencia, siguiendo 
el ejemplo que tanto había enaltecido á aquél que en las batallas tenía la fie-
reza del león, y en la vida ínt ima la dulzura y resignación de un cenobita. 

El pueblo y el clero eligieron á Boduíno II. llamado Dabourg, pariente del 

antecesor y conde de Edesa. 
Nuevas luchas siempre desastrosas combatían el imperio de los cruzados. 

El principado de Antioquía fué aniquilado por los musulmanes conducidos 
por llgazy, quienes derrotaron á Roger; empero el Monarca acude presuroso, 
vence á los infieles, y el mismo ilgazv muere de repente. 

Balac con sus correrías infundió por las orillas del Eufrates gran terror y 
espanto, los caudillos cristianos se vieron aherrojados, y hasta el mismo Bo-
duíno 11 cayó en una emboscada hábilmente preparada; la huida de Josselino 
trajo los asesinatos de los prisioneros por el vengativo musulmán, escapándose 
de tan atroz venganza sólo el Monarca. 

49—TOMO I. 
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l a u t o s infortunios y descalabros, dieron bríos á los sarracenos del Egipto, 
quienes en poderosa y aguerrida hueste se dirigieron sobre Ascalón para lan-
zar á los francos de la Palestina. Los cruzados se defendieron con valor y de-
nuedo, y á pesar de lo reducido del ejército tomaron la ofensiva. Aparece en 
la atmósfera un meteoro ígneo; el fuego del cielo cae sobre los musulmanes 
que llenos de pavor retroceden; empero los cruzados se creen favorecidos y se 
precipitan sobre sus enemigos, destruyéndolos completamente. Los restos de 
aquel ejército se refugiaron al abrigo de las murallas de Ascalón. Al propio 
tiempo rindieron los cruzados la ciudad de Tiro, y Boduíno II adquirió la liber 
tad. Los soldados de la Cruz tenían que defenderse de los califas de Bagdad y 
del Cairo, del príncipe de Damas y de los amires de Mossul, de Alepo y de los 
descendientes de Ortoc, jefe de una gran parte de la Mesopotamia. Este Mo-
narca había abierto en persona el sínodo de Naplusa. 

Á la muerte de Boduíno II, ocupó el trono de Jerusalem el anciano Pulque 
conde de Anjou. El reino que fundara Godofredo se hallaba en su mayor apo-
geo y celebráronse varias alianzas que al parecer indicaban un porvenir más 
tranquilo. El conde de Joppe antes rebelde, fué asesinado traidoramente, y cas-
tigado el asesino. 

Sin embargo, los emperadores griegos presentaron sus exigencias sobre 
Antioquía, y de aquí provino una guerra donde halló la tumba Juan Comneno 
su emperador. Pulques se había posesionado de Paneas que le aseguraba las 
fronteras de su reino por la parte del Líbano y murió de una caída de ca-
ballo (1145), cuando atravesaba la l lanura de Tolemaida. Había perdido la me-
moria y todas sus facultades psíquicas se hallaban trastornadas; de manera 
que léjos de pensar en nuevos proyectos de conquista, procuró más bien con-
servar sus Estados. 

Subió al trono Boduíno ffl hijo mayor del antecesor, que apenas con-
taba 12 años, bajo la regencia de su madre la reina Melisenda. Es indudable 
que el reino de Jerusalem debió quebrantarse entregado primero á un anciano 
celoso, y luégo á una señora y un niño. La prudencia de la reina y el valor 
temerario que dió á conocer el joven monarca al empuñar el cetro de Godo-
fredo, no pudieron evitar la anarquía, las defecciones y las turbulencias de los 
cristianos. 

En Europa el celo ardiente y el entusiasmo religioso de San Bernardo jun to 
con la santa devoción del pontífice Eugenio III y del abad Sugerio, ambos dis-
cípulos suyos, prepararon una segunda cruzada, (1147 á 1149), que salvados 
los inconvenientes y graves dificultades salió para Tierra santa. Esta segunda 
cruzada tuvo por jefes á Luis VII rey de Francia y á Conrado II emperador de 
Alemania. 



Boduíno m aunque joven daba todos los días pruebas inequívocas de sus 
relevantes dotes; recibió á los cruzados después de haber sufrido toda suerte 
de infortunios, y juntos emprendieron la conquista de Damasco. Luis y Con-
rado no fueron muy afortunados en sus proyectos belicosos y casi puede de-
cirse que en la mayor parte de sus empresas experimentaron grandes reveses 
y repetidas calamidades. La indisciplina se lüzo sentir entre los cruzados, la 
discordia se apoderó del ánimo de los caudillos, y cuando se hallaban próxi-
mos á recoger el fruto de sus sacrificios con la toma de la Ciudad deseada, re-
gresaron á Europa para infundi r el terror y el espanto entre la cristiandad. 

El espíritu anticatólico encontró ocasión oportuna, y la sátira y el sarcasmo 
se cebaron contra la fe y la piedad de los monarcas y grandes potentados que 
formaron parte de la segunda cruzada. No importa ; el sentimiento religioso 
sobresalía siempre y los mismos jefes, acusados por su conciencia, buscaban 
en la austeridad y en la penitencia un lenitivo á sus desgracias para volver á 
la l ucha con mayor empuje que antes. Respetemos, decía el Emperador, los 
altos juicios de Aquél á quien nadie se atreve á preguntar , por qué habéis he-
cho eslo... 

Boduíno III había contraído matrimonio con la nieta del emperador Ma-
nuel (1155). Esta boda trajo una alianza y con ella la paz, para que el reino 
prosperase y se olvidara aquella antipatía que aun se conservaba entre griegos 
y latinos. El Monarca siempre activo y propicio á empuñar la espada ó blandir 
la maza, encontró su sepulcro en Beyrouth siendo muy joven : sus restos fueron 
conducidos á Jerusalem. Le sucedió en el trono su hermano Amaurv. (1160). 

Los cruzados en sus conquistas para dominar la Palestina, sólo obedecían al 
Santo nombre de Jesucristo y de su primer Vicario el discípulo predilecto de 
San Pedro; de quienes siempre se consideraron sus sumisos y fervorosos ser-
vidores. Muchas ciudades de Siria pagaron tributos á ios francos que aspira-
ban á la gloria de haber tomado la iniciativa en las cruzadas, y con efecto, 
la lengua francesa fué la que más se difundió y mereció mayor aceptación y la 
que servía para comprenderse en las transacciones. 

Los peregrinos hacían continuamente sus expediciones, donde se confun-
dían en abigarrado tropel los obreros, menestrales, marchantes, hombres ocio-
sos, muchachos abandonados, mujeres de todas clases y condiciones y hasta 
niños lactando, que, como dijo un cruzado testigo ocular, se parecía al pueblo 
de Israel atravesando el desierto. Muchas veces esta mult i tud desordenada 
arrostró los mayores peligros, sufrió grandes miserias y soportó tocia suerte de 
infortunios. En estas repetidas calamidades y aun durante los combates oraban 
con fervor y con sus cantos y plegarias pedían al Dios de las misericordias la 
victoria para sus valientes hermanos. 

Los años trascurrían en medio de triunfos y reveses sin que los sectarios 
del Profeta pudieran lanzar á los hijos de Jesús, ni éstos afianzar sus conquis-
tas de Oriente de un modo estable y permanente. Los guerreros de una y otra 
parte se sustituían y se reemplazaban; cuando moría un cadí ó un amir, cuan-
do faltaba un sultán no tardaba en tener un sucesor: lo mismo que el cetro de 
Godol'redo pasaba de unos á otros monarcas sin que se debilitara su ardiente fe 
católica y el cariño para conservar los preciosos tesoros acumulados en aque-
llos santos lugares. 

Los cristianos tuvieron con los infieles negociaciones de diferente carácter: 
celebraron tratados, se cruzaron cuantiosos intereses y en muchos pueblos 
reinaba una tolerancia político-religiosa, que unos y otros, vencedores y ven-
cidos admitían con la más refinada hipocresía. Cuando el cadí y el amir de 
Cesárea preguntaron á los guerreros que habían sitiado la ciudad: «¿Porqué 
queréis invadir nuestro país y darnos la muerte, pues está escrito que Dios 
nos ha creado como á vosotros á su imagen?» Los cristianos respondieron; 
«No invadimos vuestro país, pero reclamamos una tierra que pertenece á los 
Apóstoles; no queremos tampoco heriros, mas el Señor ha dicho: Yo soy el 
Dios de las venganzas, y la clava será lanzada contra aquellos que falten á 
mi ley.» 

Amaury después de un reinado agitado y turbulento bajó al sepulcro, re-
cién llegado á Jerusalem, no sin que antes hubiese aceptado el oro que le ofre-
cieran los amires de Damasco para que desistiera del sitio de Paneas (1174). 

La cristiandad debía al fin experimentar un profundo y terrible sacudi-
miento, una catástrofe espantosa que pudo anegarla en sangre inocente y 
aumentar el número de sus mártires, un acontecimiento trascendental y fu 
nesto que inundó de pesar y dolor á los hijos del Crucificado. La Ciudad santa, 
la nueva Sión, la Jerusalem bendecida con la sangre del Redentor, había sido 
de nuevo conquistada por las huestes musulmanas acaudilladas por Saladino 
(1187). El Occidente viste de luto, la aflicción embarga el corazón de los cató-
licos, y todos elevan al cielo sus plegarias y oraciones. El pontífice Clemen-
te III y Guillermo, arzobispo de Tiro, predican una tercera cruzada para que 
los Santos Lugares vuelvan al poder de los cristianos. 

De nada había servido que el hijo de Amaury sucesor del cetro de Jerusa-
lem recibiera el óleo santo y ciñera la corona con el nombre de Boduíno IV. 
Este joven monarca devorado por la lepra, se vió expuesto á una menoría que 
se disputaron dos poderosos rivales: el presuntuoso y malvado Milón de Ple-
ney y el altanero é impaciente Raimundo, conde de Trípoli. 

Saladino había sabido triunfar de sus enemigos, y aparentando que su am-
bición se reducía al triunfo del islamismo, presentábase como sucesor de las 



y poderosos magnates defecciones que pudieron debilitar el poder de los defen-

sores de la fe. 
Empero, á la augusta voz de los prelados y al santo l lamamiento del Pontí-

fice acudieron inmediatamente tres grandes y poderosos monarcas capitaneando 

B i c a r d o C o r a z ó n d e l e ó n . 

sus respectivos ejércitos. Felipe Augusto rey de Francia. Ricardo Corazón de 
león, rey de Inglaterra y Federico Barbaroja emperador de Alemania. Todos lle-
nos de fe é inspirados por el sentimiento religioso-católico, marcharon para 
conquistar segunda vez la codiciada Jerusalem. 

El éxito de esta nueva cruzada, era la tercera, que se prolongó mucho más 



tiempo de lo que se había calculado, no correspondió á las halagüeñas espe-
ranzas que antes se concibieran: el ejército de Federico fué derrotado en Asia 
y el emperador pereció en Cilicia (1190): y los otros dos monarcas se vieron 
precisados á buscar un refugio en San J u a n de Acre. Las fatales emulaciones 
v la soberbia, siempre mala consejera, despertaron una rivalidad, por cierto, 
incalificable pero peligrosa, que impulsó á Felipe para que regresase á Fran-
cia (1191), dejando á Ricardo en situación nada ventajosa si tenía que conti-
nuar la lucha en Palestina. Este Monarca pudo al fin conseguir de Saladino 
u n a tregua de tres años. 

Semejantes contrariedades al paso que afligían á los católicos daban bríos a. 
los musulmanes, y la cristiandad buscó la reconquista del Santo Sepulcro en 
una cuarta cruzada, que con católico fervor predicaron el pontífice Inocen-
cio III y Fulques de Nevvilly (1202 á 1203). Tomaron la dirección de los cru-
zados Boduíno IX, conde de Flandes; el senescal de Champaña, Villehardom; 
Bonifacio II, marqués de Montferrato y Enrique Dándolo, dux de Yenecia. 

Parecía que con tan buenos auspicios los resultados debían ser completos; 
sin embargo, el ejército de los cruzados no pasó de Constantinopla, desalojando 
á Alejo el usurpador (1203), para que ocupara el trono Alejo IV, llamado el jo-
ven. Empero la ciudad de Constantino había sido de nuevo avasallada por 
otro tirano apellidado Murzuphle ó Alejo V, que tuvo la audacia y temeridad 
de declarar la guerra á los cruzados. Éstos se apoderaron otra vez de ella, y el 
imperio griego se dividió entre sus jefes, tomando Boduíno IX el nombre de 
emperador. El tirano, en castigo, fué arrojado desde lo alto de una columna. En 
la distribución los venecianos se hicieron dueños de los puertos marít imos 
mejor situados. 

Á la muerte de Saladino le sucedió su hermano el valiente Malek-Adel: enton-
ces se entablaron ciertas relaciones diplomáticas aunque sin resultado alguno. 

Posteriormente se emprendió la quinta cruzada, que predicó el papa Ho-
norio III (1217 á 1221), y á pesar de estar encomendada al valor y pericia ele 
Juan de Briena, que ya se titulaba rey de Jerusalem, y de Andrés, rey de Hun-
gría, tampoco dio resultado alguno. Éste tuvo que retroceder para sujetar las 
sublevaciones de los magnates, y aquél tomó á Damieta, para abandonarla 
muy pronto. 

La sexta cruzada se realizó de 1228 á 1229, bajo el pontificado de Grego-
rio IX, estando encomendada al emperador de Alemania, Federico H, que en-
tró en los Santos Lugares sin obstáculos, donde se coronó rey de Jerusalem. 

Las dos últimas cruzadas pertenecen á San Luis rey de Francia. La primera, 
séptima, tuvo lugar de 1248 á 12114 siendo pontífice Inocencio IV, y la otra, oc-
tava, de 1268 á 1270, durante el pontificado de Clemente IV. Aquella se dirigió 

contra Egipto, tomaron á Damieta y obtuvo notables ventajas sobre los masu-
res; pero la peste se había desarrollado en el ejército cristiano, el Monarca quiso 
sostenerse en su puesto y cayó prisionero. La libertad de Luis IX se consiguió 
con grandes sacrificios, pasó luégo á Palestina donde permaneció cuatro años 
ocupado en fortificar varias plazas, volviendo á Francia en 1254, después de 
haber fallecido la reina madre Doña Blanca que ejercía las funciones de Re-
gente del Reino, durante la ausencia del monarca su hijo. 

F e d e r i c o I I s e c o r o n a r e y e n J e r u s a l e m . 

En la otra cruzada, que era la octava, el Monarca francés iba acompañado 
de sus tres hijos y del rey Eduardo de Inglaterra (1270). Desde luégo se diri-
gieron sobre Túnez, abrigando la esperanza de convertir á Mohammad el Mos-
tanser; pero apenas llegado bajo los muros de la ciudad, se vió acometido de 
una enfermedad contagiosa que lo llevó al sepulcro. Su hermano Carlos de An-
jou tomó el mando del ejército, consiguió algunas ventajas sobre los sarrace-
nos, obligó á Mohammad á pagar todos los gastos de la guerra y se reembarcó 
para volver á Francia. 

Después de esta última expedición las colonias cristianas establecidas en el 
50-TOMO I. 



Oriente bajo la protección y amparo de los cruzados, fueron destruidas y sa-
queadas. y la Palestina volvió otra vez al yugo mahometano. 

Pasadas tantas desventuras, el poder de los turcos avanzó hacia el Danubio, 
la Hungría sostuvo con heroísmo una lucha continuada para encerrarles den-
tro de la ciudad de Constantino, y la voluntad omnímoda del emperador Car-
los V impulsada por su genio, avasalló la ambición de Solimán que de otro 
modo continuara sus rápidas y destructoras conquistas. Los sectarios del Ko-
rárt profesan una religión que los conduce al quietismo y los arrastra á la 
inacción; lié aquí porque sus conquistas se vieron muchas veces paralizadas y 
detenidas por u n a civilización progresiva al amparo del Catolicismo. 

¿Qué consecuencias produjeron las Cruzadas para el adelantamiento de la 
sociedad? ¿Qué bienes y mejoras adquirió aquella civilización?... No hemos 
escrito la historia de las Cruzadas ni mucho menos; empero, á pesar de todo, 
estamos convencidos que nadie negará, sin faltar á la evidencia, que las Cruza-
das, fueron el gran acontecimiento del últ imo periodo de la Edad inedia, y un 
espectáculo sorprendente para las generaciones contemporáneas. Todas sus 
marchas, todas sus penalidades y sufr imientos, todas sus victorias y reveses 
ejercían en Europa u n a influencia fascinadora, que sumergía á los católicos en 
grandes trasportes de entusiasmo y alegría ó en profundas manifestaciones de 
arrepentimiento por medio de ayunos y plegarias. El choque de sus armas con 
las de los infieles resonaba en toda la Cristiandad y sus centellas inflamaban 
el corazón de los creyentes en la fe de Jesucristo. 

Como al mediar el siglo XV y en el XVI, los libre pensadores sacaran de 
nuevo la escuela materialista, defendiéndola con inusitada ceguedad, las Cru-
zadas fueron calificadas de un modo asaz inconveniente; pero en los siguien-
tes, esto es, en el XVII y XVIII se lanzaron con mayor ensañamiento sobre 
estas santas y nobles expediciones, toda suerte de dicterios y acriminaciones, 
siendo últimamente Voltaire y los enciclopedistas franceses quienes llevaron 
el estandarte, fulminando sus anatemas contra el piadoso San Luis. 

¿Qué importa? La opinión pública comenzaba á modificarse; estudios dete-
nidos é imparciales daban á conocer mejor la historia y aspiraciones de estas 
conquistas, y no faltó algún autor distinguido, como el señor Robertsón, ó al-
guna sabia Academia, que llamara la atención del mundo ilustrado acerca la 
influencia que pudiera tener la conquista de Tierra Santa por los cristianos, 
en el progreso y libertad del desarrollo del espíritu humano. Desde luégo las 
Cruzadas fueron consideradas como un elemento civilizador: opinión que acep-
taron la generalidad de los sabios. 

¿Quién duda que la legislación establecida por los cruzados al conquistar 
la Palestina, ha servido en los siglos posteriores para mejorar la que imperaba 

reformas en el orden público y en la higiene iban ganando terreno; diremos 
á la ligera que las artes industriales y manufactureras comenzaron á echar 
raices, floreció el comercio, prosperaron las ciencias y vimos á dos pueblos, 
el Oriente y el Occidente, darse el fraternal abrazo para marchar juntos en 
busca de u n a común civilización, asegurada y garantida con el santo y sagrado 

en la Europa ya llamada civilizada? ¿Cómo negar que muchas de las costum-
bres de nuestros antepasados fueron corregidas y modificadas por las que tra-
jeron del Oriente los cruzados? Y sin mencionar ahora el rudo golpe que el 
feudalismo recibiera por todas partes, sin pararnos en analizar como el senti-
miento liberal se inoculaba por medio de los Concejos ó Comunes, ni como las 

M u e r t e d e £ a n L u í s . 



vínculo de la Religión católica. Aquellas costas berberiscas inaccesibles antes, 
fueron frecuentadas por el comercio; los piratas desaparecieron, la crueldad 
y la barbarie huyeron doquiera que la Cruz de la Redención lijó su imperio y 
los sabios y los viajeros penetraron en el interior de África para descubrir 
nuevos horizontes. Bien puede decirse que con las Cruzadas los mares y los 
continentes habían adquirido la libertad natural para que el l inaje humano 
pudiera comunicarse por todos los ámbitos de la tierra. La construcción de las 
naves, que hoy l lamamos arquitectura naval , adquirió notable perfecciona-
miento, se exploró el fondo de los mares, se observaron la dirección é inten-
sidad de los vientos, de las corrientes y de las mareas, y tanto la náutica como 
la hidrografía adquirieron un conjunto de conocimientos prácticos de gran 
estima y valer para la navegación. Preciso será que los detractores de las Cru-
zadas depongan sus enojos y convengan con nosotros que las expediciones de 
los cruzados fueron civilizadoras, y que entre muchas cosas que pudieran ci-
tarse, corresponde á España y en particular á Barcelona, la gloria de haber 
presentado al comenzar el siglo XII un código marítimo, quizá el primero que 
se conociera, el cual arreglaba los derechos de los navegantes. Este código fué 
redactado por los pro-hombres de la mar de Barcelona. Los venecianos, los 
písanos y los genoveses lo aceptaron con entusiasmo, y con el nombre de 
Consulado del Mar, era el derecho común tanto del Mediterráneo como del 
Océano. Entre las leyes marí t imas de la Edad media recordaremos las Orde-
nanzas de Wisbi, los Juicios de damme y sobre todo las Ilotas ó tribunales de 
Olerán, que han servido de fundamento para otras legislaciones. 

Las artes plásticas adquirieron nuevos y positivos adelantos, y hasta los 
hombres de armas, avergonzados del oficio, comenzaron á olvidar sus malas 
pasiones para confundirse con el pueblo. La agricultura conoció especies vege-
tales que importó con asombro general; la zoología otros seres que motivaron 
especiales estudios; el mosaico hasta entonces admirado, y la pintura sobre el 
cristal del todo desconocida, tomaron en Europa carta de naturaleza para ser 
el fundamento de importantes industrias; hasta la arquitectura, olvidando las 
formas graves de Grecia y Roma, aceptó el gusto oriental. 

En esta última época de la Edad media tuvieron lugar dos grandes aconte-
cimientos, tales fueron el célebre proceso de los Templarios y la expedición de 
catalanes y aragoneses á Grecia. 

Nadie puede poner en duda que el arte, bajo el amparo del sentimiento ca-
tólico, adquirió grandeza y majestad, y como dijo Hegel, «apareció inspirado 
por un espíritu dominador é inconmensurable, moviéndose libre en las puras 
formas del infinito.» La pintura y la escultura vinieron á espiritualizarse en los 
recuerdos misteriosos y sacrosantos del Hombre-Dios y su sacrificio en el Cal-

Regina cceli, ó el Dies ira;?... Si sois católicos de seguro los habéis oído, y 
vuestra alma se ha visto extasiada para volar á los cielos y echarse en brazos 
de la purís ima Esposa de Jesús. Dentro de nuestras basílicas, debajo de aque-

vario. Y la música religiosa con sus sublimes melodías y sus cantos severos arro-
bó el alma de los católicos para elevarlos á las regiones de los ángeles. ¿Habéis 
oído alguna vez el Te-Deum, el Ave Mario., el Stabat Maler, el Miserere, el 
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líos atrevidos arcos, epopeyas que representan una civilización vigorosa que 
dá á conocer las glorias de Jesucristo, se ve la ciencia sagrada y la smtesis 
las verdades que unen al mundo natural con el sobrenatural 

Veamos ahora." s iquiera 'sea someramente, la marcha que siguieron las 
ciencias de aplicación y experimentales, que desde remotos tiempos venían 
avanzando con lentitud por el campo de la práctica y la rut ina, s.n que la luz 
filosófica sirviera de guía á sus difíciles conquistas. 

La química manual ó el conocimiento empírico de varias preparaciones que 
se conocían de anteriores épocas, el uso de ciertos productos para las necesida-
des de la vida, la confección de artefactos que servían de base a muchas artes 
ó industrias, se transmitía por la tradición oral desde la India, la China y a 
Fenicia, ó del Egipto, de Grecia y de Roma, pero la ciencia no había establecido 
aún sus preceptos generales, los principios que la sirven de fundamento se ig-
noraban y las leyes que rigen al mundo de las acciones moleculares nofueron 
siquiera vislumbradas de la antigüedad. La ciencia experimental no existía en 

el concepto de ciencia verdadera. 
En vano pretenderíamos buscar entre las escuelas filosóficas que hemos re-

corrido ni mucho menos en los estudios que se refieren á las ciencias físicas 
v naturales propiamente dichas, u n a explicación satisfactoria, una teonac ien-
¡ífica que pudiera servir de fundamento para dar á conocer las reacciones y le-
nómenos de la química. En buen hora que entre los egipcios y otros pueblos 
antiguos se conocieran ciertas artes basadas en la experiencia, y que aplicasen 
con recto criterio el de interrogar á la naturaleza por medio de pruebas y en-
sayos: pero es lo cierto, que la ciencia era desconocida, que sus axiomas fun-
damentales se ignoraban y la antorcha de la teoría no i luminaba á la razón 
para buscar las causas de los fenómenos naturales. Repetírnoslo otra vez; no 

había ciencia experimental. 
La práctica precede siempre á la teoría, ha dicho con razón el señor Iloe-

ffer. Todas las industrias son más antiguas que la ciencia; ésta viene después 
para conciliar la teoría con la práctica. ¿Ni cómo podían esperarse adelantos 
en la especulación científica, si los primeros rudimentos se encerraron con 
misterioso énfasis en los templos de Tebas y de Menfis? Los depositarios de la 
ciencia oculta eran los iniciados, y para ello se hacía preciso revestirse del 
carácter sacerdotal, reservado como privilegio á ciertas castas y familias. 

Los filósofos de la escuela alejandrina más tarde nada adelantaron, el arle 
sagrado constituía para ellos la ciencia de las reacciones, y á pesar de su je-
rarquía entre el sacerdocio y de la inspiración en aquello que provenía de la 
Religión revelada, cayeron en los errores propios de su tiempo, cuando faltos 

de la observación y de los estudios experimentales, quisieron penetrar en 
aquellos fenómenos tangibles por excelencia. 

Empero esto no produjo conflicto alguno. Las hipótesis y las teorías han 
tenido sus secuaces y adeptos, que las han sostenido con todo el calor y entu-
siasmo de una convicción profunda. 

¿Quién duda que el agua que bebemos, calentada se convierte en vapor y 
deja un residuo sólido? lié aquí un hecho innegable que preocupó á los anti-
guos, y de él dedujeron como verdad inconcusa, que el agua se transformaba 
en aire y tierra. Se calcinaba el plomo y se convertía en cal; se calentaba esta 
cal con granos de trigo y el plomo revivía. ¿No decían que transformaban el 
hierro en cobre, porque en u n a solución de vitriolo azul (sulfato cúprico) in-
troducían una barra de hierro que desaparecía para presentarse otra igual ó 
parecida de cobre? ¿Cómo negar estos fenómenos basados en la práctica y en 
experiencias que todos podemos repetir? 

De aquí aquel axioma alejandrino, que en la naturaleza nada pei-ece, lodo 
se transforma; de suerte que para aquellos sabios la transmutación de la mate-
ria era un hecho real y evidente. Véase, pues, como la teoría de la transmutación 
de los metales estaba cimentada sobre sólidas bases y en axiomas esencialmente 
prácticos y experimentales. Negar estas verdades hubiera sido en aquellos tiem-
pos aventurado é inconveniente. . . Sin embargo, nada hay más absurdo, ni más 
erróneo en nuestros días, que semejantes hipótesis y teorías transformistas á 
pesar de su empirismo. 

De aquí nacieron los alquimistas, que siguieron el mismo camino con ex-
traordinaria constancia y sacrificaban fortuna, hacienda y hasta la vida para 
resolver los dos grandes problemas que recibieron como por vía de herencia; 
tales fueron, la transmutación de la materia, según hemos apuntado, y la pro-
longación de la vida hasta lo infinito sin tocar por la triste ancianidad: la 
piedra filosofal y la panacea universal fueron el objetivo de sus delirios cien-
tíficos. 

La alquimia, ha dicho un autor distinguido, fué la química de la Edad me-
dia. (El doctor D. Rafael Sáez Palacios, que acaba de bajar al sepulcro: jun io 
de 1883). 

Hacia el siglo VIII. Gheber(Abén Moussa-Djafar-Alsofí), fué el primero que 
se presentara ante el mundo científico como fundador de la escuela árabe ex-
perimental. Su libro De summa perfectionis se considera por los eruditos la 
obra más antigua de química, donde la ciencia de las reacciones se halla 
emancipada de la medicina. 

Se admitían ya algunos principios simples, entre los cuales se colocan el 
mercurio, el azufre y el arsénico; se aceptaron ciertos agentes que sirven de 



fundamento á la teoría, como las sales, el vitriolo, el vinagre y el fuego; se in-
dicaron medios para ayudar al arte, como la calcinación, la solución, la destila-
ción; se perfeccionó el alambique; se descubrió el ácido nítrico y el sublimado 
corrosivo; se habló del agua-regia y del elixir rojo; y el arte de la farmacia y la 
terapéutica hallaron nuevos agentes que aumentaban el catálogo de los medi-
camentos conocidos. 

Preciso será volver otra vez la vista á los árabes. Ellos se titulaban maestros 
de la humanidad, Y aspiraron á sujetarla al carro triunfante de sus conquistas; 
empero, en las ciencias no fueron más que los naturales continuadores de los 
filósofos alejandrinos. Los árabes cultivaron con poco lucimiento la historia, y 
sus libros están plagados de prodigios, fábulas y maravillas que rechaza u n a 
crítica razonada; se intitulan fundadores de la farmacia y maestros de la quí-
mica; pero no sabemos que establecieran doctrina alguna, ni que inventaran 
una teoría capaz de formar escuela. Por más que buscamos un descubrimiento 
de primer orden ó fundamental ó u n a teoría basada en las leyes de la materia, 

no la encontramos. 
Desde el siglo XI el escolasticismo y la dialéctica sirvieron de auxiliares á 

la teología, y aspiraron á dirigir las ciencias en sus diversas evoluciones. El 
arte de discutir fué para los padres del peripato un manantial inagotable que 
robusteció los estudios abstractos v metafísicos en detrimento de la ciencia ex-
perimental, que estaba oprimida y avasallada. 

La Iglesia católica había luchado con tesón contra el oscurantismo, y ba-
tallando con el espíritu refractario á toda idea civilizadora impulsó el progreso 
en la esfera del pensamiento, allanando por este medio el camino á los estu-
dios experimentales y de observación que todavía permanecían envueltos en 
el misterio. Verdad que la ciencia, antes constituida por los Santos Padres 
aventajó á la que legara la antigüedad clásica, y sus levantadas aspiraciones 
fueron principios fecundos de vida científica para lo porvenir . La Iglesia de 
Jesucristo fué el poderoso elemento civilizador que luchó frente á frente con 
el ferreo poder de los grandes y pequeños déspotas y con la ignorancia de la 
Edad media. 

La filosofía escolástica influida por el averroismo; pero falla en el fondo de 
originalidad, había no obstante subyugado el espíritu científico de los si-
glos XII y XIII; y sus principios ejercieron notable presión en el desarrollo 
intelectual. Y si bien las sostenidas contiendas entre nominalistas y realistas 
tenían absorbidos los talentos más fecundos y vigorosos, llegaron no obstante 
á demostrar ya en el siglo XIV, el vacío de la escolástica, á pesar de su refina-
da dialéctica. 

Durante el siglo XIII se crearon las Universidades de Nápoles, Polonia y 

Padua en el reino de Nápoles: la de París tomó mayor incremento y se funda-
ron las de Monlpellier y Tolosa: las de Oxford y Cambridge en Inglaterra; las 
de Valencia, Tortosa y Salamanca en España; la de Roma, y, por fin, las de 
Coimbra y Lisboa en Portugal. Inocencio III por medio de una Bula garantizó 
á los profesores y escolares de la excomunión, y los reyes y magnates les con-
cedieron privilegios y distinciones. 

Aquellos que en sus especulaciones guiábanse únicamente por la observa-
ción y la experiencia, engreídos con el retumbante título de alquimistas, eran 

los representantes de la Ciencia grande por excelencia y continuaban afanosos 
buscando la piedra filosofal. 

De poco sirvió que el célebre Rogelio Bacón, franciscano y discípulo de Al-
berto, estableciese las leyes de la física experimental y diera á conocer impor-
tantes descubrimientos, ni mucho menos los adelantos de Ripiey y los escritos 
de Hermesius; todos se entregaban con afán á la transformación de la materia 
y á buscar la misteriosa panacea universal, que tanto halagaba las risueñas 
esperanzas de ricos y poderosos. 
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Arnaldo deVUlanueva publicó el Rosario filosófico y La flor ele las flores y 
otras muchas otras de indisputable mérito; La, llave de la sabiduría, Del sa-
ber de astronomía y otras varias debidas al rey de Castilla Don Alfonso X, lla-
mado el sabio; el tratado sobre el antimonio, de Basilio Valentín, intitulado de 
Currus triumphatis anlimonü, y otros mil de acreditados alquimistas de repu-
tado mérito y erudición. 

Más de un siglo había ya trascurrido que Marco Polo recorriera los mares 
de la Inclia y las costas de la China. En sus escritos buscaron los marinos de 
los siglos XV y XVI sus grandes aspiraciones, y aquellos atrevidos viajes ex-
ploradores, le han conquistado el epíteto honroso de Uumboldt del siglo trece. 
En verdad que este siglo entre las peripecias que ofrece, tiene de singular y 
notable, que grandes y ostentosos magnates y poderosos monarcas protegieron 
y cultivaron el estudio de las ciencias, quizá por oposición al escolasticismo. 
Federico II, el pontífice Urbano IV, Manfredo, Holagú de Pe r s i ay Kobilai en la 
China tendieron una mano amiga á los estudios experimentales y de observa-
ción para levantarlos del olvido á que los redujeron las contiendas filosóficas. 

Después de la toma de Constantinopla por los turcos (1453), el pontífice 
Nicolás V mandó á varios humanistas para que recogieran los tesoros filosófi-
cos y científicos de aquella esplendorosa civilización. Con estos últimos restos 
bien puede decirse que la Grecia había emigrado á Italia. ¡Y cuántos daños 
recibió el Catolicismo con semejantes tesoros! Sobre ello los sabios han opi-
nado de diverso modo. 

Al terminar la Edad media se inauguraba el Renacimiento y la Reforma 

religiosa. 

CAPÍTULO X 

E L R E N A C I M I E N T O Y L A R E F O R M A 

El siglo XVI — La i m p r e n t a , sus ventajas. — Las nuevas e s c u d a s filosóficas.—El a r t e i l c cu ra r .—Se abandonan las ciencias 
ocu l tas .—I 'a race l so .—Sus doc t r inas ; Tunda la escuela vatro-química.—Copérnico; s u s h ipótes is .—La Reforma Religiosa. 
— Lulero y sus secuaces.— La noche de San Bartolomé.—Cristóbal Colón; sus proyectos.— La Universidad de Salamanca.— 
l í r aper se presenta riguroso con los católicos y muy olvidadizo con los racionalistas d e los siglos X V I I y X VI IL—Giordano 
l t rnno .—Gal i l eo ; sus descubrimientos, su proceso y su muer te .—Se fundan o t ras ciencias sobre la filosofía e ipcr imcnta l .— 
La reforma filosófica de Bacón.—Las causas finales.—Descartes.—Juan Kepler .—Gassendi .—Desearles desarrolla su nueva 
doctr ina .— La Química .— Se fundan varias academias .—Nc» ton ; sus descubrimientos y su m u e r t e . — L a fuerza de a t rac-
ción según a lguno de los sabios de nues t ros días es una fuerza de expl icac ión .—Desagul le rs .—Locke .—Leibní tz .—Teor ía 
s lah l iana .—Francisco Lcboé (S j f l v iu s ) .—Sanc lo r lo s .—BotMaave .—Algunas rel lei iones sobre es te período de la historia 
de la ciencia.—Conclusión. 

UE la ciencia sagrada y la profana se habían emancipado 
completamente, y ambas giraban en su propia órbita con 
absoluta independencia, lo vemos ya al comenzar el si-
glo XVI. Seguía la primera las inspiraciones reveladas 
sin separarse, del dogma, y la segunda marchaba bajo el 
impulso de aventuradas especulaciones, influida por 
el espíritu investigador del mundo experimental. Las 
ciencias exactas, físicas y naturales, que m u y poco me-
recieron á las luchas escolásticas, comenzaron también 
á tener vida propia y moverse en su esfera de acción. 
Todas emprendieron á la vez nuevas y opuestas rutas 
para alcanzar el mismo fin. Las continuadas meditacio-

nes en el campo de la abstracción ó los repelidos descubrimien-
tos en el constante y asiduo trabajo del gran laboratorio de la 
naturaleza, les dieron nuevos elementos de vida y prosperi-
dad . haciéndoles entrever más vastos y risueños horizontes 
hasta entonces no conocidos. 

Los escolásticos perdiendo la disciplina en medio de una fermentación in-
telectual vertiginosa, prepararon el Renacimiento, que prestó eficaz apoyo á la 
Reforma religiosa, dio segura existencia á los estudios empíricos para alcanzar 



un cambio radical en la marcha progresiva de los conocimientos humanos. Un 
espíritu suspicaz y atrevido sin duda habría vaticinado en aquellas circunstan-
cias que entre la Religión verdadera y bis evoluciones de la materia existía un 
abismo, que al parecer no podía franquearse; ó bien que había entre ellas un an-
tagonismo odioso de principios que las hacía inconciliables. Sin embargo, el 
tiempo ha venido á demostrar su perfecto acuerdo y su admirable armonía, poi-
que jamás la duda filosófica, cualquiera que sea su origen y fundamento, debe 
hacer vacilar la fe religiosa, si ésta se halla bien cimentada en las ensenanzas 

de la Iglesia católica. 
No comprendemos como haya aún quien pueda dudar de la íntima rela-

ción que existe entre la santa revelación mosaica y la ciencia; sobre todo, con 
la geología y sus análogas. Dudar de esta verdad, es confesar paladinamente 
que se conoce bastante poco la una y la otra. 

Las sectas filosóficas de las escuelas materialista, panteista y atea, aunaron 
sus esfuerzos para hundi r al Catolicismo, que entre prolongados disgustos y 
continuas aflicciones había quedado sostenido y amparado por los Pontífices; 
quienes lejos de manifestarse hostiles á las ciencias experimentales, aplaudían 
y auxiliaban sus progresos y adelantos. Los libre pensadores primero y el l ibre 
examen después, fueron, sin duda alguna, el comienzo del protestantismo y 
luégo se convirtieron en sus principales sostenedores, facilitándoles las bases 
y fundamentos de la doctrina. 

Todos convenían en que la Reforma religiosa era una necesidad imprescin-
dible atendida la relajación de las costumbres en el clero que alcanzaba ya lo 
más profundo de la disciplina. Todos veían con pesar la escasa ilustración del 
sacerdocio en general, y los continuados actos de simonía que se repetían con 
el mayor descaro y desenfado. Los reyes Don Fernando y Doña Isabel oyendo 
al cardenal Fr. Francisco Jiménez de Cisneros, habían tomado la iniciativa 
autorizados por la Santa Sede, sobre lo cua l , clamaron muchos escritores y 
magnates. No faltaban, por cierto, ministros católicos sabios y virtuosos, pre-
lados y doctos varones que llenos de unción evangélica pretendieron con el 
ejemplo y santo fervor cristiano, encauzar la corriente por el buen camino 
antes trazado por muchos Pontífices. La Reforma era en un principio discipli-
naria y de n inguna manera dogmática, como se quiso dar á entender con si-
niestra intención. 

El espíritu humano impulsado por una filosofía de novedad y aventurera, 
quiso sacudir el yugo de la autoridad, protestando, no obstante, de su fe cató-
lica; pero los enemigos de la Iglesia llenos de coraje y con la mayor osadía y 
resolución, se lanzaron al libre examen. El descubrimiento de la imprenta ha-
bía multiplicado la palabra, la luz divina se difundió por la sociedad y llegó á 

inspirar santa confianza tanto en lo porvenir científico y en el genio del la-
borioso artesano, como en el tímido espíritu del labriego que vivía ignorado 
en el fondo de la cabana. La razón en el hombre, cuando la fe religiosa la im-
pulsa y la creencia la sostiene, tiende siempre á un progreso moral y humani-
tario que si palidece por un instante pasajero, se aviva bien pronto con un 
resplandor más brillante, fecundo y trascendental. 

Jamás debemos anteponer la autoridad de la razón humana, por deslum-
bradora que aparezca, á la fe que nos inspiran las revelaciones divinas que nos 
ha dado á conocer el historiador sagrado. 

La opinión filosófica quiso ser reformadora, llamó á la libertad de concien-
cia y pasó nuevamente por el crisol de la discusión las hipótesis, teorías y sis-

temas de las antiguas escuelas; multi tud de libros impresos, muchos de ellos 
mal purificados y peor alambicados, se lanzaron sin reflexión al mundo estu-
dioso, y los escritos de Platón y Aristóteles recordaron las opiniones de Herá-
clito, Pitágoras y Jenófano, abriendo á la inteligencia impresionada por la 
tradición clásica, dilatados y fecundos campos donde militaban la generalidad 
de los hombres consagrados á la filosofía ó á las ciencias experimentales. Pa-
recía, con efecto, que el triunfo de las nuevas escuelas no era dudoso, y que 
la inteligencia podría, al fin, fijar el imperio de la verdad sobre un trono in-
destructible para mejorar los destinos del linaje humano. Guttemberg, Fusth 
y Schceffer fueron genios inspirados por el soplo santo de Dios. La primera 
obra impresa que se lanzó al mundo fué cristiana. 

El Renacimiento, pues, era para los filósofos y humanistas un nuevo mun-



do intelectual, lleno, en verdad, de nebulosidades, henchido de locas esperan-
zas v bullendo entre mil fantásticas ilusiones. Allí volvieron á revivir todas 
las ideas, todas las hipótesis, todos los delirios de pasadas civilizaciones para 
ofrecer á las futuras edades una vida y educación paganas influidas por enga-
ñosas creencias y llenas de zozobra por su incierto porvenir: allí la increduli-
dad religiosa aumentó sus prosélitos y la libertad filosófica marcó la ruta que 
debía emprender la Reforma en su funesta carrera; olvidando que el «Cristia-
nismo. como decía el señor Reynals y Rabassa, no es un derecho nuevo, sino 
una moral y una sociedad nuevas. El derecho cristiano lleva el elemento mo-
ral al derecho histórico, y el derecho histórico da nacionalidad al derecho uni-
versal cristiano.» 

Esta fué la primera conquista de los libre pensadores que preparó la gran 
revolución social que hizo temblar todas las instituciones existentes. El Cato-
licismo fué rudamente atacado, tal vez en su comienzo, sin pretenderlo sus 
autores; empero es lo cierto, que al examinar las antiguas escuelas que habían 
imperado en Grecia y Roma, se vieron combatidos de un modo violento los 
dogmas de la Religión de Jesucristo por Philelpho, Reuchl in, Pedro de Osma, 
Erasmo. Fiscimo, Valla y otros sabios letrados y humanistas . 

Sobresalía entre ellos Erasmo, humanista holandés, de saber variado, elo-
cuente, sarcàstico y atrevido; el cual ejerció notable influencia entre muchos 
de los hombres ilustres de su tiempo. Sus escritos ya sagrados ya profanos, 
salpicados muchas veces con frases agudas y locuciones festivas menoscabaron 
la alta dignidad y sagrada misión del sacerdocio católico, especialmente de las 
órdenes religiosas. Escritor fecundo en demasía, de ingenio y agudeza inci-
siva, mordaz é inflexible, alcanzó cierto dominio sobre la mayor parte de los 
sabios de su época. Atacando en todos los terrenos posibles, y no posibles, lo 
que llamó abusos, vicios y relajaciones de la Iglesia, llegó hasta los principios 
dogmáticos del Catolicismo, sembrando la duda, desacreditando altas y sagra-
das instituciones y pervirtiendo la disciplina. Fraile agustino sin vocación, 
sucumbiendo á la necesidad por falta de recursos y de su valetudinaria y débil 
salud, j amás tuvo energía ni heroísmo bastante para emprender con valor una 
decidida y consecuente cruzada. Era católico, y probablemente sin quererlo, 
facilitaba el camino y servía de guía á los reformistas; y sin embargo, Erasmo 
fué enemigo de los frailes, miró con ojeriza á los teólogos y escribió contra 
Martín Lutero. Tuvo muchos partidarios y amigos, fué protegido y pensionado 
por magnates, cardenales, papas y reyes, y entre los españoles le distinguie-
ron el arzobispo Fonseca, el inquisidor Manrique, J . Luis Vives, Fr . Alonso 
Viruésy Alfonso de Valdés, cuya admiración y cariño rayaba ya en delirio. 
Tuvo por enemigos á los frailes en general , á López de Stúñiga, Sancho Ca-

rranza de Miranda, Fr. Luis Carvajal, el príncipe Carpi, Sepúlveda, etc. Los es-
critos de Erasmo, las controversias á que daban origen y las conclusiones de 
ellas obtenidas, fueron, á no dudarlo, los fundamentos del luteranismo que 
tantos males debía acarrear á la Religión católica. 

En esta misma época florecía Juan Luis Vives, el cual tenía estrecha amistad 
con Erasmo. Nacido en Valencia, fué pensador profundo, consumado huma-
nista, filósofo juicioso que en sus métodos se anticipó á flacón el Gran Canciller, 
á Descartes y á Reíd. Enemigo franco y pertinaz de la escolástica, innovador 
atrevido, elocuente y detestando al averroismo, era uno de los partidarios más 

E r a s m o . 

entusiastas y laboriosos del Renacimiento, mirando á Aristóteles con seria pre-
vención y á Platón con estudiada calma. Vives vino á ser un ecléctico entre es-
tos extraordinarios genios de la filosofía griega, que con admirable sagacidad 
colocó la razón frente al principio de autoridad, y recomendó la experiencia. 
La escuela del filósofo valenciano dió u n a pléyade de sabios que influyeron 
poderosamente en el porvenir, comoFoxo Morcillo, Sepúlveda, Gómez Pereira, 
Martínez Brea, Monzó y otros muchos de sobresaliente mérito. 

El Renacimiento ha sido calificado con exactitud por el reconocido talento 
d e T e n n e m a n n . «Es una época de fermentación intelectual, dice este sabio, 
donde la inteligencia del hombre se levanta en alas de la ventura , impulsada 
por el espíritu de novedad. Todo se conmueve, todo oscila, todo se agita por 



el furioso y desencadenado vendaba!. Los sistemas filosóficos se multiplican, los 
maestros y doctores corren sin freno desbocados ante una independencia per-
turbadora! y aquellas dos escuelas nominalista y realista que vinieron á conden-
sarse en las dos órdenes religiosas dominica y franciscana, dejan su aplomo, 
olvidan la dignidad y se lanzan á apasionados debates y furiosos ataques, donde 
pierden la lógica y el buen gusto.» Con el Renacimiento volvió á tomar nuevos 
bríos el espíritu pagano de Grecia y Roma que yacía sepultado bajo el peso de 
la fe católica, infiltrándose poco á poco en la enseñanza para introducir la duda 
y debilitar las creencias, la fe y la moral. 

Cuando el hombre se separa de la verdad en cualquiera de sus actividades, 
sólo encuentra la anarquía, que siempre se refleja sobre sus facultades indivi-
duales y en la familia, y hasta en sus aspiraciones sociales. 

La toma de Constantinopla por los turcos dispersó por el Occidente á mu-
chos griegos ilustrados, que dieron á conocer los libros de Platón y de Aristó-
teles, y muchos de los que los romanos y alejandrinos no supieron interpretar. 
La tradición clásica hizo sus conquistas y halló entusiastas prosélitos en Ita-
lia. Gemisthius Plctho y Teodoro de Gaza comenzaron la lucha en opuestos 
bandos, y el escolasticismo sufrió un violento ataque. Florencia, cual antes 
fuera París ó Córdoba, era el centro de esta propaganda, que arrastraba la bu-
lliciosa juven tud de todos los pueblos de la Europa culta. Las escuelas perdie-
ron el prestigio, la disciplina desapareció de aquellos centros y la ciencia se 
apoderó de los ánimos para introducir la confusión y la anarquía. Las artes li-
berales en sus cuatro bellas manifestaciones se lanzaron irreflexivas en el 
campo del sensualismo. Parecía que el genio pagano revivía para resucitar la 
civilización greco-romana; y tanto la arquitectura, como la escultura, el gra-
bado y la pintura se inspiraban en el espíritu anticatólico, que venía envuelto 
en las formas livianas de la mitología. La literatura también participó de estas 
nuevas transformaciones. 

Y miéntras el cardenal Nicolás de Cusa (Cuss) recomendaba con Sextus una 
mediana confianza en las afirmaciones de la razón contentándose con lo vero-
símil, y Marcilio Ficino desde la cátedra sagrada quería la lectura de Platón: 
Juan Pie de la Mirándote dejó avasallarse por la cábala y la astrología, y 
emprendió la extravagante tarea de amalgamar á Orfeo, Zoroastro, Hermes-Tri-
megisto y Platón con el Evangelio, los alejandrinos, los cabalistas y los esco-
lásticos. He aquí en la escena á una falange de reformadores cabalistas y de 
mágicos capitaneados por Juan Reuchlín, Jorge de Venena , Cornelio Agripa, 
Paracelso, Raimundo de Tárrega (?), que recordaron más de una vez las pri-
meras fórmulas de Davit de Dinant. 

En medio de ese vértigo fascinador que nada respetaba , queriendo inno-

vario todo, Pedro Pomponat preguntaba con la mayor delicadeza é intención, 
si Aristóteles había admitido la inmortalidad del a lma, asegurando que en 
n inguno de sus múltiples escritos se descubre un solo argumento á favor de 
este principio. Cuestión que ha renovado en nuestros días el honorable señor 
Iiartolomé Saint-Hilaire: los trabajos de Pomponat hicieron que la juventud 
estudiosa volviera á recorrer y examinar los archivos de los peripatéticos. 

La educación se extendió con increíble velocidad y el paganismo con su 
hálito impuro ejerció su influencia sobre la sociedad católica. ¿Qué de extraño 

P e d r o B t t m u a . 

tiene que aquella juventud bulliciosa no desdeñara la Reforma y en los siglos 
posteriores estuviese dominada por el ateísmo volteriano? 

Leoncio Thomceus fué uno de los peripatéticos más lógicos del siglo décimo 
sexto, y Zabarella discurrió con notable prudencia sin comprometer jamás su 
opinión; pero los más entusiastas representados por Aquilino, imitador de 
Averroés, y Zimara, abrieron ancha senda á Jerónimo Cardán, el cual en su 
libro intitulado Mis confesiones, da á conocer la suma de sus vicios y locuras 
y los desaciertos de u n a vida agitada, llena de tristes peripecias; y en los tra-
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lados De sublililate nos recuerda todo su ingenio y agudeza. Cesalpino era u n 
panteista que defendió la identidad de lo absoluto, Vanini entusiasta indiscreto 
de la libertad del pensamiento, vino á Francia buscando seguro refugio para 
morir en la hoguera. Y, bien fuese que imperara Aristóteles ó porque Telesio 
propagara las doctrinas de Platón por los estados de Ñapóles y Patrizzi por la 
Roma papal, el panteísmo se manifestó en las conclusiones de todos ellos, pre-
dominando en las escuelas italianas durante el siglo XVI. 

Las luchas tanto civiles como religiosas habían en Francia debilitado los 
estudios filosóficos, cuando Ramus (Pedro Laramée) las sacó del olvido, y com-
batiendo á Aristóteles de un modo inusitado y volviendo sus aspiraciones á las 
doctrinas de Rodolfo Agrícola, levantó de nuevo la escolástica, le dió otra vez pre-
ponderancia y excitó la curiosidad pública recomendando los libros de Platón. 
Sus discípulos tanto en Inglaterra como en Alemania se apellidaron ñamistas. 

Si durante los siglos medios la escuela filosófica francesa había imperado 
por todas partes, teniendo su centro en la Universidad de París, donde ejercía 
una influencia poderosa la de los filósofos cordobeses, el Renacimiento halló 
en Italia un decidido apoyo y de allí se irradió por otros países. 

Las doctrinas de Ramus encontraron sus adversarios en Nizolius, Gouveay 
Charpentier, hasta el punto que el maestro fuese condenado por el Parlamento 
de París: poco tiempo después fué asesinado. El cardenal llelarmino, el doctor 
eximio Francisco Suárez, Alfonso Tostado, César Scaliger, Pedro Balbo y otros 
muchos religiosos defendieron con fervor los dogmas del Catolicismo... Era ya 
tarde para disipar la tormenta que por tanto tiempo habia estado cerniéndose 
sobre la Iglesia; la tempestad rugía contra la Silla de San Pedro. La Reforma 
religiosa dogmática era ya inevitable; es más, era un hecho; y el escéptico 
Montaigne señalaba también el camino á la reforma filosófica que debía em-
prender más tarde el gran canciller de Inglaterra Francisco Racón, siguiendo 
á Vives y á su discípulo Gómez Pereira. 

Aquellos sabios dedicados á la transmutación de la materia y al descubri-
miento de la piedra filosofal, henchidos de locas esperanzas y aguardando un 
porvenir venturoso á sus experiencias, enorgullecidos con el éxito favorable 
de algunos medicamentos extraídos por procedimientos químicos cuya acción 
terapéutica había sido activa y eficaz, pretendieron sujetar la medicina á su ca-
pricho, creyendo que esta parte del estudio del hombre se hallaba asimismo 
bajo su dominio. 

El arte de curar había seguido los trastornos y vaivenes de los siglos ante-
riores, y después de la invasión de los bárbaros y de la conquista de los árabes, 
éstos unidos con los hebreos, llegaron á ejercer la supremacía en la medicina 
y en la farmacia. 

Ya en el siglo XVI la medicina, la física y la química y en general, todas las 
ciencias naturales y de experimentación, recibieron grande desarrollo y bene-
ficioso impulso. Médicos, físicos, matemáticos, químicos, astrónomos, metalur-
gistas, todos se dedicaban con ahinco á especiales trabajos para aumentar los 
conocimientos que en último resultado refluían sobre la clase productora. 

Los partidarios de las ciencias ocultas cedieron el campo á la observación y 
á la experiencia, y los descubrimientos se sucedieron con admirable rapidez, 
abandonando la rutina y la càbala para seguir el sendero ele ilustración que 
marcaba la antorcha luminosa de la ciencia. Á las extravagancias ele Cornelio 
Agripa sustituyeron los útiles trabajos de Agrícola y Glaser; á la sagacidad y 
locuras ele Jerónimo Cardán, los adelantos de Le-Febre, La-Mort y Globero. Las 
preparaciones mercuriales y sulfurosas, los antimoniales y otras de naturaleza 
inorgánica se preconizaban como remedios heroicos, y los príncipes y magna-
tes, los hombres de fortuna no se desdeñaban de seguir aquel impulso cuya 
tendencia fué siempre ensanchar los límites de la civilización y el progreso. 
A pesar de todo, los sabios naturalistas, cualesquiera que fuesen sus doctrinas, 
prestaron grandes servicios á la humanidad. 

En tal estado apareció Paracelso, que lleno de arrogancia y originalidad, 
favoreciendo la teurgia y á la cabeza del charlatanismo médico, se dirige á los 
doctores de guante bianco, y les dice con el mayor desenfado : «Vosotros que 
después de haber estudiado á Hipócrates, Galeno y Avicena, creéis saberlo todo; 
pues, no sabéis nada, puesto que prescribís medicamentos y no conocéis el arte 
ele prepararlos. La química da la resolución de todos los problemas de fisiolo-
gía, patología y terapéutica: no conociendo la química estaréis siempre envuel-
tos en tinieblas y e n la más crasa ignorancia.» Para la escuela de Paracelso, el 
hombre es un compuesto químico; las enfermedades reconocen como causa una 
alteración cualquiera de este compuesto; es necesario, dice, usar medicamen-
tos químicos para combatir estas enfermedades. Esta atrevida proposición fué 
el fundamento de la Cherniatria ó escuela y a tro-química, de la cual se consti-
tuyó el jefe. Escuela que en el siglo siguiente sacó elei olvido Francisco Leboé. 
llamado Sylvius, la cual tuvo numerosos adeptos: pero si bien fué combatida, 
no pudo aniquilarse ni destruirse. En ella están afiliados en nuestros días mu-
chos partidarios, amantes del materialismo y positivismo científico. 

La astronomía, hija querida de la física, se había emancipado de la astro-
logia, y sus descubrimientos llegaron á ser el punto de partida sobre que 
fundaron varios filósofos la revolución científica por tantos años preparada. 
Copérnico, célebre astrónomo que nació en Thorn en febrero de 1473 y bajó 
al sepulcro á los setenta años de edad (24 de mayo de lo43), fué uno de los 
sabios más sobresalientes de su época. Enseñó matemáticas en Roma y era ca-



nónigo de Frauenbourgo. Sujetó á un escrupuloso examen todos los sistemas 
establecidos por los astrónomos que le habían precedido, y se decidió, al fin, 
por aquel que hace girar todos los planetas en derredor del sol, y al propio 
tiempo da á la tierra dos movimientos; uno de rotación sobre sí misma y otro 
de circunvalación al rededor del astro solar. Hoy conocemos tres movimien-
tos de nuestro planeta, el de rotación en derredor del eje; el de revolución al 
rededor del sol; y el de traslación en el espacio sobre la inmensa órbita que 
describe el sol alrededor de la estrella Alción de las Pléyades, l lamada estrella 
fija; siendo probable que existan otros movimientos que el tiempo y el estudio 
darán á conocer. 

C o i i á m i e n . 

Copérnico había encontrado el fundamento de su teoría en autores anti-
guos, sobre todo, en Pitágoras, Aristarco y Silolao. Los hombres más ilustres 
de la antigüedad, como Platón. Aristóteles, Cicerón, Plutarco y otros, habían 
indicado esta hipótesis; pero la hizo suya, apoyándose en una serie de observa-
ciones y cálculos que le pertenecían. Las matemáticas no tenían el desarrollo 
que después adquirieron, y el célebre astrónomo, temiendo las contradicciones 
en una época en la que imperaba en absoluto la hipótesis de Claudio Ptolomeo, 
que coloca la tierra en el centro del sistema planetario, no publicó estos traba-
jos hasta al fin de su vida; así es, que el libro intitulado. De lievolulioniOus 
orbium ccelestium (Nuremberg 1343), dedicado al pontífice Paulo III. lo reci-
bió impreso el mismo día de su fallecimiento. 

Semejante teoría, como hemos dicho, no era nueva ; los filósofos griegos 

la conocían perfectamente y enseñaron la redondez de la tierra: Pitágoras dió 
á conocer el sistema heliocéntrico, llamado generalmente sistema copernicano. 
El cardenal Nicolás de Cussa (Cuss) al igual que Copérnico, lo sacaron del ol-
vido en que yacía, y éste lo dió á la estampa. Hipótesis, en verdad, que halló 
naturalmente una oposición fuerte y sistemática: pero de ella no surgió con-
flicto alguno entre el Catolicismo y la ciencia porque daba á conocer una de 
las leyes establecidas por Dios en la creación, aun cuando hubiese estado ig-
norada ó mal conocida de los hombres. No se comprende como después de 
haber sido nuevamente discutida la ciencia de los griegos bajo todos aspectos, 
donde se había condensado el saber de los pueblos que les habían precedido, 

l . u t e r o . 

olvidasen que los astrónomos caldeos conocieron la redondez de la tierra mu-
chos siglos antes. 

La teoría del sabio toscano (polaco, dice el señor Rubio y Ors en su me-
moria contestando á Draper), presentada á la consideración de los hombres 
ilustrados de su tiempo, debió alarmar las conciencias de los más tímidos. 
Los inquisidores y los miembros de la Congregación del índice, naturalmente 
asustadizos, mirarían con espanto una hipótesis que colocaba á la tierra en un 
papel subalterno y la rebajaba de las augustas prerogativas que el atraso cien-
tífico le habían señalado. Al examinar Ptolomeo las propiedades de la fuerza 
centrífuga, es posible que creyera que el movimiento do la tierra sobre el eje 
en el espacio de tiempo de veinticuatro horas, debía producir en todos los 
puntos de la superficie una velocidad extraordinaria, de la cual resultaba una 
fuerza de proyección incalculable, capaz de lanzar á los espacios todos los cuer-



pos colocados en ella. Quizá esta consideración científica mal conocida y peor 
interpretada, fuese el fundamento para decir que la tierra era un planeta sin 
movimiento. El sistema copernicano fué aceptado como hipótesis, prohibién-
dose su discusión en calidad de u n a tesis perfecta. 

Ya por este tiempo la Reforma religiosa había planteado sus nuevas doctri-
nas por una parte de Alemania, por Suiza, Dinamarca, Holanda, Suecia é In-
glaterra. La Iglesia católica se veía atacada sin consideración alguna por sus 
mismos hijos v debía defenderse para conservar ileso el depósito sagrado de 
la fe y de los fundamentos dogmáticos. 

En los primeros años del siglo diez y seis (1317), comenzó el luteranismo. 
Los concilios de Constanza y Basilea, lejos de realizar cual convenía, la rege-
neración del clero, es decir, la reforma de la disciplina, colocaron á la Iglesia 
católica en un estado lastimoso que como dijo el cardenal Jul iano Cesarini, 
anunciando una revolución làica: Los ánimos tienen que engendrar pronto 
algo trágico. El Cardenal por sus conocimientos teológicos y filosóficos y pol-
la pureza de sus costumbres, mereció que el papa Martino V le nombrara le-
gado y presidente de la asamblea congregada en Basilea. En verdad que la 
filosofía escolástica había sido fatal á la fe y á la razón, y los nominalistas por 
sus exageraciones con aquélla y los realistas por la supremacía que quisieron 
dar á ésta, contribuyeron no poco al desarrollo impulsivo del luteranismo. 

Muchos humanis tas y letrados fueron entusiastas racionalistas y allanaron, 
casi sin pretenderlo, el camino á Lutero y sus secuaces. No fueron, nó. aque-
llos mal llamados abusos de la córte de Roma que quiso dar á conocer en el 
siglo XII Guillermo de Malmesbury, ni las supuestas invenciones de ciertos 
ateos con las cuales se acusa al pontificado por el señor Draper, repitiendo las 
vulgaridades de otras épocas, ni mucho menos lo que se designa con el nom-
bre de comercio de indulgencias, las causas que motivaron la sublevación del 
joven fraile agustino; fueron los libre pensadores con sus doctrinas perturba-
doras que tiempo había tenían planteadas, y con ellas la división del mundo 
católico. Estos sabios ostentando una ortodoxia ajena á sus sentimientos filo-
sóficos, marcaron la ruta que debía recorrer la nueva escuela para alcanzar 
una revolución religiosa que inundó de sangre la Alemania, la Francia , la 
Suiza, la Inglaterra y otros países católicos. 

Carlos I de España, hijo de Doña Juana , llamada la Loca y del archiduque 
de Austria, Felipe, apellidado el Hermoso, quería á todo trance ceñir la corona 
imperial de Alemania, y consiguió tan anhelada victoria manifestando gran 
interés y simpatía para la defensa de los alemanes que otra vez se veían ame-
nazados de los turcos. Conseguido su objeto y satisfechas con usura todas sus 
ambiciosas aspiraciones, tomó el nombre de Carlos quinto. Parecía que al prin-

cipio protegía la Reforma religiosa, siquiera fuese para anonadar y deprimir al 
Pontífice. 

Los príncipes alemanes soñaban también adquir ir cada uno su correspon-
diente corona y elevarse á la suprema dignidad de monarcas; para lo cual 
consideraron que la Reforma proclamada por Lutero les br indaba á conseguir 
su objeto, y la aceptaron llenos de entusiasmo, prestando al fraile reformista 
toda suerte de protección y auxilios. Se habían, al parecer, olvidado la sangre 

derramada y los tesoros gastados durante la terrible lucha sostenida por la 
ambición de las casas de Franconia y de Suabia contra el Papado. 

Causa sorpresa el considerar que el atrevido reformista, que el joven cate-
drático de la Universidad de Wit temberg, irreverente con los superiores al criti-
car una ligereza, si así place que sea, ó tomar por pretexto los medios empleados 
por la corte Romana para allegar recursos pecuniarios á fin de realizar la me-
jora y restauración de la subl ime obra artística, gloria y honor del Papado, la 
gran basílica de San Pedro, ejerciera tan poderosa influencia llegando hasta 
romper la unidad católica. En verdad que el gran pontífice León X, se ocupó 



de las artes liberales con más predilección que de los intereses del Catolicismo 
puestos á su amparo, mereciendo la censura del ilustrado cardenal Palla-
vicino. 

Justo será dejar aquí consignado, que los escritos de Wiclef , Wesse l , Hus 
y de Goch habían abierto el camino, antes señalado por otros, que el refor-
mista tenía que recorrer. Quizá en aquella época hubo pocos pensadores cató-
licos que fijasen la atención en los escritos de Erasmo, Pedro de Osma, Ficino, 
Hutten, Morus y otros sabios del Renacimiento que tanto perjudicaron á la fe 
ortodoxa. El antagonismo de la raza germánica contra la latina, debió influir 
poderosamente, para que la Reforma encontrase celosos partidarios y se pro-
pagara por determinados países con excesiva prontitud. 

Es innegable que las contiendas de las escuelas filosóficas y las acaloradas 
discusiones sobre la pasividad ó actividad del hombre, tenían agitados los es-
píritus más católicos, y una simple cuestión teológica, al parecer, tomó tanta 
importancia que suscitó sangrientas y desastrosas guerras, terribles suplicios, 
ruinas é incendios que llenaron de luto á toda la Europa durante repelidos 
años. 

La Reforma protestante dirigió únicamente sus envenenados tiros al dogma 
católico; no se ocupó de la ciencia, ni procuró mejorar la moral, sino que m u y 
al contrario, la ciencia le era antagónica v los jefes reformistas la ridiculizaban. 
Según el señor Hettinger el protestantismo retardó más de un siglo la marcha 
de la civilización alemana, y los pueblos divididos por el sentimiento religioso, 
ocupados en destructoras guerras , apenas se acordaron del estudio de los fe-
nómenos de inmediata utilidad y la evolución psíquica quedó sojuzgada por 
el espíritu avasallador de u n fanatismo que jamás quiso transigir. Los hom-
bres se mataban por preocupaciones de creencia, entregaban sin compasión al 
puñal de miserables asesinos á sus correligionarios, á sus deudos y á sus ami-
gos y perseguían con atroz encarnizamiento á los sabios que habían consa-
grado su vida al progreso de los conocimientos humanos . 

Un conjunto de circunstancias favoreció al religioso agustino y le dejaron 
tiempo para obrar. Excitó al pueblo con sus predicaciones y sublevó á los es-
tudiantes alemanes, mientras que las rivalidades entre Cirios V y Francisco I 
y la guerra con los turcos, le facilitaron el camino con tanta audacia em-
prendido. 

Es muy posible que si Lutero no hubiese tenido á su lado al sabio Felipe 
Melanchthon, autor de mult i tud de escritos, manuales, folletos y compendios 
que servían de texto en las escuelas y se repartían con gran profusión soste-
niendo la curiosidad y el entusiasmo, no habría alcanzado la Reforma tanta 
preponderancia; quizá sucumbiera en la cuna á pesar del odio de raza. 

Sin embargo, el emperador Carlos V al ver las tendencias y preponderancia 
de los luteranos, adivinando, tal vez, sus atrevidas aspiraciones y su objeto, 
se declaró su principal enemigo en la dieta de Augsburgo. Luégo en la de 
Spira (1529) tomaron el nombre de protestantes, todos aquellos que protesta-
ron contra el decreto y se retiraron de la asamblea. 

De este modo la sociedad universal religiosa católica, por un efecto de su 
condescendencia se vió dividida en dos campos opuestos, que no han podido 
aún reconciliarse, á pesar del trascurso de los siglos. El primero es el repre-
sentante de la divina gracia, y el segundo del mérito personal. 

Y tales eran las imponentes proporciones que había alcanzado el protestan-
tismo que en la dieta de Ratisbona (1541) se le atendió indebidamente, adqui-
riendo un poder y estabilidad que nunca debió obtener. El emperador Garlos V 
en el monasterio de Yuste se quejaba de haber tenido con Lutero tanta consi-
deración, hasta el punto de dejarle marchar, como dijo, con su salvo conducto 
sin hacerle daño alguno. 

Cárlos V era ahora el defensor nato del Catolicismo y Francisco I, el rey Ca-
ballero, el protector de los protestantes de Alemania. Las resoluciones de este 
Monarca, así políticas como religiosas, variaban al influjo de un interés perso-
nal, mezquino y pasajero. 

De todos modos es lo cierto que el protestantismo sólo ha podido conden-
sar dentro de sus doctrinas las condiciones temporales y externas de la moral, 

a - TOMO I . 



mientras que el Catolicismo abraza las condiciones eternas, temporales y físi-
cas de esta misma moral, sin que n inguno de sus dogmas se debilite, ni mu-
cho menos se altere ó modif ique: superioridad de la Iglesia católica, que ha 
sido ya reconocida por ilustres pensadores de la moderna Alemania. El Cato-
licismo como expresión de la verdad revelada confía siempre en el porvenir, 
que le pertenece por derecho de humanidad. 

Apenas iniciada la Reforma de Lulero cuando se vió invadida por distin-
tas sectas, cuyas tendencias más bien políticas que religiosas, la pusieron en 
una contradicción manifiesta que provenía de la falta de solidez de sus dog-
mas, demostrando al propio tiempo que la verdadera Religión cristiana está 
en el Catolicismo. 

Ahora bien, ¿qué adelantos hizo el estudio experimental con la Reforma 
religiosa de Lulero, Melanchthon, Zwinglio, Servet y Calvino? Ninguno; abso-
lutamente n inguno. 

Las ciencias naturales y las físicas y experimentales, la medicina y la far-
macia . las ciencias psíquicas, las políticas y administrativas, la filosofía y el 
derecho, la literatura y la poesía nada deben á Lutero ni á los sectarios de 
sus doctrinas. El ilustre presbítero Don Jaime Raimes ha dicho, con incon-
testable verdad, «que el protestantismo no dió ni una idea que fuese suya; en 
él, dice, no hay sistema ni plan premeditado; todo se reduce á presentar á la 
Iglesia católica una oposición sostenida y u n a resistencia obstinada á su auto-
ridad.» 

El protestantismo fué un elemento perturbador, de retroceso y de oscuran-
tismo; porque en una época en la cual las doctrinas de Aristóteles triunfaban 
de sus enemigos para avasallar los talentos más sobresalientes, renegó del Es-
tagirita y le apostrofó con toda suerte de dicterios. 

Las predicaciones de Lutero dieron bríos y aumentaron las corrientes de la 
inmoralidad y del vicio; nada hizo contra el orgullo, tampoco combatió los 
excesos de la codicia, ni mucho menos los delirios del sensualismo. La Re-
forma del fraile agustino ha sido considerada como una fuerza retrógada. 

Sin embargo, no han faltado católicos que han creído que bajo el punto 
de vista teológico, se han dilucidado algunos de los grandes problemas que de 
otro modo hubieran continuado en la duda. Es cierto que la autoridad fué ava-
sallada por la dignidad personal y social; que el principio de certeza sirve hoy 
de guía á la ciencia y que el problema del Verbo creador en el hombre, idéntico 
al Verbo de Dios constituyendo su semejanza con Dios y haciéndole operar su 
propia creación en la tierra al mismo tiempo que la inmortalidad en el cielo, 
es decir, la existencia de sí mismo, estaría aún olvidado como lo estuvo du-
rante la Edad media, lo propio que "tros estudios de gran trascendencia y va-

Toda vez que Lutero y sus adeptos lograron dividir la unidad del mundo 
católico, preciso fué que la Iglesia apelase á todos los procedimientos posibles 
para destruir aquella herejía y rehacer la constitución y pureza del dogma, 
formando una sola comunión. ¿Pudo conseguirlo? ¿Ha visto realizadas sus no-

ler. En verdad, que si el protestantismo se salvó, lo debió á la influencia de la 
Francia y al poder de los turcos. Estas dos potencias se aunaron contra la casa 
de Austria que fué siempre la pesadilla de Francisco I. 
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bles y santas aspiraciones? ¿Han vuelto aquellos hijos extraviados á la obe-
diencia del Santo Padre y al redil del Catolicismo?... Desgraciadamente la 
historia de los tres últimos siglos contesta de un modo negativo. 

La Europa, repetimos, se vió anegada en sangre por haber roto los protes-
tantes aquella unidad de creencias religiosas. ¿Y el nuevo cisma sostenido con 
las armas durante continuados años, llegó á satisfacer los deseos de los refor-
madores? ¿Acalló las conciencias de los que se separaban de la comunión ca-
tólica para conseguir la paz del alma y el bienestar social? ¿Y no influyeron en 
aquellas luchas cubiertas con el manto de la Religión, más que la antipatía á 
Roma, el interés personal, la ambición, la mala fe, el dolo, el engaño, el odio 
de raza, las bastardas aspiraciones de los magnates como en todos los tonos 
proclaman los enemigos de la Silla Apostólica? Nosotros siempre hemos creído 
que á más del espíritu filosófico y reformista, hubo otras causas poderosas de 
carácter político, las cuales sostuvieron aquel movimiento religioso que tantos 
males causó á la sociedad. 

El antagonismo contra el Papado estaba minando el terreno desde el último 
siglo de la Edad media y Lulero no fué más que el botafuego que hizo estallar 
la mina. La cuestión religiosa venía de molde á ciertos poderes para sujetar el 
vuelo que adquiría la casa de Austria, y los Pontífices sirvieron para entrete-
ner á los curiosos que oían con inocente candor las atrevidas diatribas inven-
tadas por la codicia de unos , el despecho de otros y la audacia de los más. La 
Santa Sede, bien fuese por casualidad ó por otra circunstancia cualquiera, que 
el señor Draper rechaza con tocias sus fuerzas, el Pontífice, decimos, había 
conducido á buen puerto la nave que Dios le confiara, á través de cuantas bo-
rrascas se habían presentado: la herejía sucumbía siempre ante la verdad del 
dogma católico. 

El estado especial en que se encontraba la Europa ante el poder de los tur-
cos que amenazaban con nuevas invasiones, y las mezquinas exigencias de 
los príncipes alemanes que aspiraban á la independencia para constituirse en 
monarquías, como antes apuntamos, dió á Lulero poderosos recursos. 

Verdad que el emperador Carlos V había jurado en un acto solemne, tal 
vez para desvanecer aquella protección indirecta que antes prestara á Lotero, 
defender la cristiandad, la dignidad pontificia y la Iglesia de Roma; pero este 
acto de generosidad católica no le relevó de mirar con indiferencia los progre-
sos de la Reforma y hasta de proteger á los magnates que la aceptaron en el 
fuero de su conciencia. Sólo al ver la conducta torcida y falaz del rey de Fran-
cia, fué cuando el emperador se acordó de su ferviente Catolicismo para decla-
rarse sin embozo el campeón del Papado y el defensor de los intereses de la 
Silla de San Pedro. La guerra, tomó, con efecto, un aspecto religioso muy mar-

siendo la Religión sólo un pretexto. Catalina de Médicis y su hijo provocaron 
con su funesta política la terrible noche del 24 de agosto de 1572 llamada la 
San Bartolomé. El gran Richelieu, á pesar de su elevado rango de cardenal de 
la Santa Sede, no fué extraño á la protección que la Francia siempre dispensó 
á los protestantes, y, tal vez, en el último periodo, debieron su salvación á tan 
ilustre prelado como astuto político. 

Empero, vengamos al terreno práctico y no andemos rebuscando en añejas 

cado durante el reinado de su hijo Felipe II: pero la Francia, si bien católica en 
apariencia, mantuvo el valor de los sectarios de Lutero, les auxilió con todos 
sus elementos de acción y les prestó su poderosa influencia política. Si luégo 
todos estos hechos se han explotado contra el Catolicismo en vista del desen-
lace que proporcionó la paz de Westfalia, no fué por cierto porque los reyes 
Francisco I y Enrique II dirigieran sus actos á un fin nacional preconcebido, 
sino que obraron impulsados por una causa de rivalidad é interés privado, 
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hablillas, en vulgares preocupaciones ó en libros inspirados al fragor del com-
bate, escritos quizá á la luz vacilante de los campamentos; libros donde rebosa 
la pasión y sobresale el encono, la ira, la envidia y la parcialidad; vengamos 
al terreno práctico respecto de la Reforma protestante y de sus ventajas y posi-
tivos adelantos en bien de la humanidad. 

Ya hemos dicho, que después de los torrentes de sangre humana derramados 
durante la guerra de los treinta años, después de los asesinatos sin cuento, de 
las persecuciones é incendios y de tantos males y calamidades como sufrieron la 
Alemania, los Paises Bajos y la misma Francia, no fué ni será jamás el protes-
tantismo una fuerza religiosa que vivifique y dé esplendor al progreso y á la 
libertad: es más, nos parece que en este instante (1882) está herido de muerte . 

No olvidemos nunca que un cambio ó u n a modificación no es un progreso 
real que sirva de adelanto á la sociedad. 

El protestantismo tomó diferentes fases y se dividió en muchas sectas ape-
nas salido de la cuna. Basta indicar el luteranismo ortodoxo y el calvinismo, 
los sincretistas y los arminiatistas, los latitudinaristas, los universalistas, los so-
cinianistas, los pietistas y los quákeros, todos los cuales vinieron con sus eter-
nas disputas, forzadas interpretaciones y exageradas deducciones místicas, á 
oscurecer la verdad y á envolvernos en otros conflictos. Hasta los jansenistas 
aumentaron el número de los sectarios que odiaban el dogma católico. Los nom-
bres de Lutero, Melanchthon, Calixto, Calvino, Zwinglio, Servet, Coornhert, Ja-
cobo I de Inglaterra, Camerón, Amvrant y después Jansenio. recordarán á los 
fautores de las doctrinas que han traído la perturbación á la Iglesia católica, ha-
ciendo vacilar las creencias verdaderas y sosteniendo la lucha y la controversia 
durante los siglos modernos. ¿Ha reportado la humanidad, repetimos, alguna 
ventaja de aquellas destructoras contiendas? Ciertamente que no. ¿Ha suspen-
dido la ciencia empírica su marcha progresiva en medio de estas sangrientas 
luchas? Nos parece que tampoco. 

¡Ah! El error tiene también sus Secuaces que le defienden con sorprendente 
tenacidad: el error cuenta asimismo con sus sacrificios y con sus mártires. La 
lógica del error es terrible, porque no admite réplica; y así como vemos que 
la filosofía moderna acepta por axiomas el acaso, la eternidad de la materia, el 
panteísmo y toda suerte de goces materiales; que la antropolatría de los discípu-
los de Hegel se eleva á la categoría de doctrina; y los delirios y extravagancias 
de Owen, Saint-Simón. Fourrier, y Leroux son considerados como fundadores 
de una sociedad nueva; vemos del mismo modo en el orden científico, extravíos 
lamentables que. han sumido á inteligencias privilegiadas en desvarios funestos, 
predicaciones absurdas que ponen en grave peligro la sociedad en que vivimos. 
Dígase lo que se quiera respecto al protestantismo, de los trastornos y las des-

a l i n e a como en los presentes días, dice el Excmo. Sr. D. Manuel Durán y 
Bas. en el Estudio biográfico y literario de Reynals y Rabassa, lo propio en 
nuestra nación que fuera de ella, ha sido tan necesaria la autoridad de la Igle-

gracias que la humanidad ha sufrido en los tres últimos siglos, según opinión 
de un autor respetable nada sospechoso. (F. Laurent), sólo deben responder 
Lutero y sus adeptos. 
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sia; pocas veces, sin embargo, tan desconocida. En el siglo XVI los poderes 
públicos se habían dividido; pero si algunos estaban en frente, los demás con-
tinuaban al lado de la Iglesia como hijos fieles y campeones decididos de sus 
derechos. Hoy, en hostilidad abierta unos , en tibieza vergonzosa los más . no 
acuden los gobiernos á su amparo; y si su resistencia no fuese otra que la de 
las instituciones humanas , envuelta estaría ya entre ruinas. Pero si la fe alienta 
en el momento en que más arrecia el peligro, el dolor acongoja ante el fre-
cuente espectáculo de. los agravios, y del corazón brota sangre cuando el furor 
del enemigo acompaña la inercia de los obligados á combatirle. En tales cir-
cunstancias lo que no hace la fuerza colectiva del Estado, debe suplirlo la aso-
ciación voluntaria de los individuos. ¡ Felices los pueblos en que en tales días 
nada viene á destruir la unión exterior de los que están internamente unidos 
por una misma fe.» 

Se acusa á la Religión católica de los innumerables desastres y horrendos 
pugilatos que tuvieron lugar en aquella prolongada tormenta, y todos los días 
se recuerda con dañada intención la llamada noche de San Bartolomé, noche 
fatal cuyo solo nombre espanta á los corazones humanos, promovida por la 
ambición é intrigas de una reina que seguía una política tenebrosa, cubierta 
aún de siniestro misterio, y por la debilidad y falta de carácter del rey 
su hijo. 

Nos es sumamente sensible tener que refutar con la historia las aseveracio-
nes del señor Draper cuya ilustración se ofusca muchas veces por el espíritu 
intransigente de secta. En su libro sobre la Historia de los conflictos entre la 
Religión y la ciencia, nos dice: «Nadie puede leer sin espeluznarse las tentati-
vas que se hicieron para establecer la Inquisición en los paises en los cuales 
todavía no existía. Toda la Europa católica y protestante quedó horrorizada pol-
las matanzas de la noche de San Bartolomé en 1572, pues nada hay parecido 
en los anales del mundo en atrocidad y perfidia. 

«Los esfuerzos desesperados del Papado, cont inúa, para destruir á sus ene-
migos por medio de matanzas, asesinatos y guerra civil, fueron imponen-
tes... etc.» (Traducción de la casa Perojo: Madrid 1876: Edición económica, 
pág. 168. Siempre que citemos la obra del señor Draper, nos referimos á esta 
edición). 

El hecho sangriento de la noche de San Bartolomé es histórico; pero el se-
ñor Draper olvida como otros muchos, los antecedentes y datos, las situaciones 
y circunstancias que la misma historia proporciona para buscar la verdad. Los 
ilustrados é imparciales señores Wachler, Lingard y Dollinger nos suministran 
abundantes materiales para juzgar sin preocupaciones tan triste como funesto 
acontecimiento, que los escritores protestantes han explotado á su sabor, des-

figurando de un modo lamentable los hechos que al través de los siglos ad-
quieren distinto colorido á fin de que aparezca como un cargo grave contra el 
Catolicismo. Sentimos qne la índole y objeto especial de este libro no nos per-
mita extendernos cual quisiéramos; mas, á pesar de todo, contestaremos al pro-
fesor de la Universidad de Nueva York. 

Zwinglio había dirigido su profesión de fe á Francisco I rey de Francia, el 
cual protegía abiertamente, como hemos manifestado, el protestantismo; de 
aquí los desacatos, imprudencias, ultrajes y desmanes que contra lo más sa-
grado y venerando que tiene su Iglesia, sufrían los católicos. La política y el 
odio personal del Monarca hacia el emperador le precipitaron á grandes desva-

C a l v i n o . 

ríos, hasta conquistar las ciudades de Metz. Toul y Verdún con el apoyo de los 

protestantes alemanes. 
La idea religiosa no era la que imperaba en la elección de los reformistas; 

sólo la política guiaba todas las acciones de aquellos magnates. Así es. que las 
medidas y resoluciones severas dictadas por Francisco I y sus sucesores Enri-
que II y Francisco II, fueron estériles y hasta escarnecidas. La herejía fué sos-
tenida por los príncipes de la sangre y los Borbones. siendo rechazada por el 
condestable de Montmorency y los Guisas que se intitulaban príncipes de Lo-
rena. El matrimonio de Francisco II con María Stuardo, reina de Escocia y so-
brina del duque de Guisa, dió gran importancia á estos principes, uno de los 
cuales, el cardenal de Lorena, fué nombrado ministro de Estado y su hermano 
Francisco generalísimo de los ejércitos. 

El partido protestante, llamado hugonote, tenia á su frente á Antonio de 
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Borbón y á su esposa Juana de Navarra; á Luis, príncipe de Condé y al astuto 
y prudente almirante Coligny. Ambos partidos eran poderosos y temibles. 

Las capillas protestantes, según el rito ginebrino. pululaban por todas par-
tes; los católicos fueron atropellados y en el sínodo de París (1559) se había 
aceptado la doctrina de Calvino. Semejante desacato, tanta audacia y arrojo á 
pesar de los edictos y ordenanzas publicadas, dió lugar á la ley contra el culto 
protestante (14 de noviembre 1559). Esta ley se miró con el mayor desprecio, y 
aparecieron multi tud de pasquines subversivos, preparando u n a insurrección 
general; pero salvando con toda hipocresía al rey. los príncipes de la sangre 
real y el Estado. El príncipe de Condé valiéndose de un tal Renaudie, tramó la 
conjuración de Amboise (1560). 

Descubierta la trama por un protestante y salvado el Monarca y su familia 
del terrible atentado que les amenazaba, dictáronse medidas rigurosas, que evi-
taron por cierto otra nueva conjuración de parte del mismo Condé que por ca-
sualidad pudo salvarse de un justo castigo, merced á la inesperada muerte de 
Francisco II. 

La reina madre. Catalina de Médicis, quedaba de regenta del Reino durante 
la menor edad de Carlos IX. La política que impulsó á esta señora para sus 
ocultas tramas, ha sido hasta aquí un misterio. Empero es lo cierto, que su 
conducta ambigua y sus manifiestas supersticiones llegaron al extremo de ca-
sar á una de sus hijas con un Guisa, ferviente católico, y la otra con un Bor-
bón (Enrique, rey de Navarra), que era entusiasta hugonote. Cualesquiera que 
fuese el desenlace de la lucha religiosa que servía de pretexto, uno de los yer-
nos ocupaba el trono, si con efecto el misterioso horóscopo se realizaba. La des-
cendencia masculina de los Valois, quedó extinguida después con la muerte de 
Enrique III (2 de agosto 1589). 

La conducta de Catalina alentó á los hugonotes, que se desbordaron en sus 
iniquidades contra la Religión católica, y quien sabe hasta donde hubieran 
llegado, si Antonio de Navarra no se reuniera de un modo inesperado con los 
Guisas, con el mariscal de San Andrés y Montmorencv, que eran los jefes de 
los católicos. 

Despechada Catalina con esta repentina defección, se entregó á los hugono-
tes, lo cual dió origen al edicto que concedió á los protestantes el libre ejerci-
cio de su secta y el derecho de reunión; pero con el compromiso de volver á 
los católicos las iglesias ocupadas (enero, 1562). Muchos pueblos como Mont-
pellier, Amiens, Orleans y el mismo París fueron atropellados, el clero católico 
se vió despojado de sus bienes, y se amenazó con pena capital á todo aquel 
que practicase las ceremonias del culto externo: por todas partes se asesinaba 
á los católicos, y sólo el conde de Montgommerv (1569), mató tres mil en 

Orthez. Doscientos sacerdotes fueron precipitados en un abismo próximo á San 
Severo, y, en fin. un sínodo protestante acordó destruir todos los altares cató-
licos. Cincuenta catedrales y multi tud de iglesias fueron saqueadas, devastadas 
ó quemadas. 

F r a n c i s c o I I . 

El embajador inglés que estuvo m u y propicio en este negocio, recibió, 
quizá en recompensa, las importantes plazas marítimas del Havre y Dieppe y 
la terrestre de Rouen. El mariscal de San Andrés y Antonio de Navarra habían 
bajado al sepulcro, y el duque de Guisa estaba herido de un balazo que traido-
ramente le asestara Poltrot. Este estado de cosas dió por resultado la ordenanza 
de Amboise, que preparaba una reconciliación; pero nada de esto llegó á rea-



l i jarse. Los reformistas continuaron en sus maquinaciones, trataron de apode-
rarse del rey, y como se les frustrara su intento llevaron á efecto en Nantes la 
niigüelada; es decir, que sacaron á viva fuerza de sus casas á ochenta católicos 
y los arrojaron á un pozo. 

Semejante desenfreno traspasó los límites de la crueldad. Sólo recordare-
mos que un tal Briquemaut llevaba un collar formado con orejas de los sacer-
dotes asesinados por él ó por los suyos. Auxiliados los hugonotes por Ingla-
terra, el elector Palatino y por los Países Bajos, establecióse u n a especie de 
tregua, de la cual resultó la paz de San Germán (8 de agosto 1570), por la que 
adquirieron el derecho del libre ejercicio de su culto y la aptitud para los car-
gos públicos de cualquier clase y jerarquía. Los católicos, si bien vencedores 
siempre con las armas, eran sin embargo siempre vencidos por la intriga y la 
política. 

Carlos IX siempre receloso y ambiguo en su conducta, se entregó en brazos 
del almirante Colignv; fomentáronse los odios entre la familia real, y la reina 
madre considerándose ofendida miró con desprecio y horror al almirante, cuya 
muerte era ya inevitable. 

El duque de Guisa fué asesinado traidoramente, y Coligny alcanzó en la 
corte una influencia extraordinaria y un poder omnímodo. Catalina de Médicis 
falta de prestigio y valer para con el rey su hijo, vivía mortificada, y por fin 
el almirante á su vez fué herido también de un tiro. Probablemente no era del 
todo extraño á este accidente el de Anjou, como tampoco lo sería Coligny al 
asesinato del de Guisa. 

El partido hugonote auxiliado con eficacia por sus correligionarios de In-
glaterra y de otros países estaba insolente, los imprudentes socorros ofrecidos 
á los neerlandeses y la entrevista del Monarca con el almirante, que no sin 
razón veía en el atentado que por poco le cuesta la vida la mano oculta de la 
reina madre, fueron circunstancias que obligaron á Catalina, ayudada de su 
otro hijo Enrique de Anjou, de los duques de Ncvers y de Relz, del mariscal 
Tavannes, del conde de Angulema y del canciller de Biraque á descubrir al rey 
los verdaderos autores del asesinato frustrado. Allí le hizo comprender todas 
las crueldades, asesinatos, robos é incendios de los hugonotes, sus desmanes 
y ambiciones, el poder peligroso de Coligny y sus audaces proyectos en unión 
del rey de España, el estadu comprometido de su propia existencia y la de sus 
mayores deudos y amigos, hasta el punto que Carlos no pudicndo ya defender 
al almirante, confuso y aturdido, lleno de asombro y estupefacción, consintió 
en aquella horrorosa carnicería. 

Carlos IX era un hombre de corazón endurecido, de conducta variable, re-
celoso y hasta cruel y sanguinario. Sin reflexión alguna, acosado por las exi-

gencias de su madre y de varios consejeros reunidos en el Louvre. les dijo con 
tono sereno y decisivo que matasen al almirante pero que matasen también 
d ledos los hugonotes de Francia, á fin de que no quedase uno qxut después 
pudiese censurárselo. 

Todo estaba previsto, todo estaba meditado. Enrique de Guisa que quería 

M a r í a E a t n a r d o , r e i n a d e F r a n e l a . 

vengar el asesinato de su padre, y dos mil hombres á sus órdenes, con una 
cruz blanca en el sombrero y un lazo también blanco en el brazo, que debía 
servirles para conocerse, á una señal convenida se lanzaron furiosos y frenéti-
cos á los gritos de traición y al toque de rebato contra los hugonotes. Á favor 
de las tinieblas se asesinaba sin compasión y se degollaba sin misericordia; se 
satisfacían odios y rencores personales, se realizaban venganzas de partido, y 



el pillaje y el robo cubrieron á París con un negro y lúgubre crespón. Car-

los IX siempre irresoluto y pusilánime, siempre perplejo y contradictorio, de-

claró, por último, ante el Parlamento, que todo se había hecho de orden suya 
(28 de agosto). 

En otras poblaciones se repitió esta sangrienta escena, conocida en la his-
toria por la noche de San Bartolomé (24 de agosto 1572). 

Este t r i s t e y espantoso acontecimiento fué únicamente político. En toda esta 
lúgubre historia, en todas las jun tas y conciliábulos que tuvieron lugar, la re-
ligión era un pretexto, y cuando se arrancó del rey el fatal consentimiento 
sólo figuraba en la real cámara el elemento militar. El Catolicismo en sus re-
presentantes, no tomó la menor parte en aquel crimen sangriento, preparado 
por la perfidia de la reina Catalina de Médieis y consentido por la debilidad y 
perversos instintos de su hijo Carlos IX 

Escenas sangrientas que horrorizan y espantan á todo corazón humano 
realizadas en aquella malhadada noche y continuadas después con atroz en-
carnizamiento. Hordas de fanáticos desalmados, impulsados por una sed de 
venganza insaciable, se entregaban al pillaje, al vicio y al asesinato en medio 
de una orgía infernal y repugnante. 

¿Y esta terrible hecatombe pudo apaciguar los ánimos para que la corte y 
los magnates emprendiesen un nuevo camino más digno, honrado y más con-
forme con las máximas de la moral? Ciertamente que nó. El rey continuaba 
en sus indecisiones y veleidades, la reina madre en sus maquiavélicas intri-
gas, y de aquí resultaron órdenes y mandatos que casi siempre se hallaban en 
opuestas contradicciones. 

Con un cinismo que espanta escribía el Monarca á los gobernadores de las 
provincias, diciéndoles que aquellos asesinatos se cometieron inopinadamente 
sin que él tuviera la menor parte en las escenas de la noche y día de San Bar-
tolomé. 

El estado intranquilo y exaltado de los ánimos continuaba á pesar de. aque-
lla matanza; Nimes, Montalbán, La Rochela y otras poblaciones, se mantenían 
rebeldes, siendo La Rochela una de las ciudades más tenaces. La reina madre 
deseaba coronar á su hijo el condé de Anjou, y al propio tiempo prolongar su 
alianza en la Alemania protestante, la miseria era general , todo estaba parali-
zado, y hasta una enfermedad extraña á la ciencia auxiliada del hambre , diez-
maba los pueblos y los ejércitos de uno y otro bando. Una transacción capciosa 
acabó, al parecer, con tan horrorosa lucha. 

El rey Carlos IX fué perdiendo poco á poco la salud; buscaba en la caza 
fuertes emociones, alcanzando convalecer de esta dolencia , para oír las exi-
gentes peticiones de los diputados hugonotes del mediodía, las cuales fueron 

CAPÍTULO X . — E L RENACIMIENTO Y LA REFORMA 4 3 1 

rechazadas con entereza y dignidad. Sin embargo, las cavilosidades de Cata-
lina de Médieis aumentaron su impopularidad, los padecimientos del rey se 
habían agravado é inspiraban serios temores. Una conspiración que alentaba su 
otro hijo el duque de Alenzón, fué descubierta á la reina, la cual dispuso que 
la corte saliera de San Germán, conduciendo al Monarca en una litera para si-
tuarse en el bosque de Vincennes. Carlos IX fué agravándose, y Heno de remor-
dimientos bajó al sepulcro el día de la Pascua do Pentecostés del año 1574. . 

Retrocedamos ahora algunos años para relacionar nuestro relato. 
Cristóbal Colón al descubrir un nuevo hemisferio, dió á conocer que la di-

rección de la b rú ju la no era constante, y González y otros navegantes acaba-
ron de demostrar hacia 1334. que la aguja imantada se desviaba á derecha ó á 

izquierda del meridiano, según la posición del lugar en que se hallaba el ob-
servador. La brú ju la había sido conocida con el nombre de rainetla. 

Y. puesto que hemos nombrado al ilustre almirante, no queremos, no de-
bemos dejar sin contestación el aserto gratuito que el señor Draper ha echado 
á volar, siguiendo á otros autores que se precian de eruditos y se hacen eco 
de una vulgaridad que la historia ha desvanecido. Algunos todavía afirman 
que los proyectos de Colón hallaron en el claustro de la Universidad Salman-
t ina ,—que el señor Draper inadvertidamente llama Concilio,—una oposición 
fuerte y tenaz. 

Nosotros algunas veces nos hemos dicho: aunque la tierra donde vivimos 
fuese llana ó esferoidal, como dijeron los caldeos, y está consignado en los li-
bros santos; aunque los antiguos de cierta escuela creyesen que al límite de 



ella hubiese una montaña muy alta para que el sol pudiera ocultarse durante 
la noche, ó que se hubiese colocado una B A R A N D I L L A á fin de que algún incauto 
ó distraído no se precipitara en el abismo; aunque se la creyera cercada por 
una barrera ó muralla de hielo; aunque el m a r tenebroso de los árabes fuese el 
caos ó erebo de los primeros pueblos semitas; á pesar de que estos errores en la 
geografía y cosmografía, y aun en la cosmogonía y astronomía misma hayan 
sido objeto de opiniones y diferencias entre los filósofos alejandrinos y de las 
distintas escuelas que luego siguieron ó se fundaron mucho después y que 
tanto preocupan al profesor norte-americano; aunque el proyecto de Colón, 
- q u e no buscaba un nuevo hemisferio, y si un camino más breve para la In-
d i a . - f u e s e debatido, aprobado, modificado ó rechazado por los cosmógrafos 
del sapientísimo Claustro de doctores y catedráticos de la m u y ilustre Univer-
sidad de Salamanca, gloria y prez de aquel siglo y de los posteriores y empo-
rio de las letras y ciencias españolas, reunidos en claustro pleno según los 
estatutos ó bulas de aquellos tiempos, ó bien, que fuese mejor la comunidad 
de los dominicos de San Esteban la que tuviera la honrosa misión de exami-
nar y dar dictamen al proyecto del marino genovés, porque el claustro, como 
tal, no intervino para nada, y no un Concilio como asegura el señor Draper: 
¿Qué conflicto, preguntamos nosotros á este profesor, podía todo esto producir 
entre los santos preceptos de la Religión católica y la ciencia experimental en 
aquel momento? 

Déjense los materialistas y positivistas de nuestros días de soñar conflictos, 
donde no pueden existir, ni atribuyan á los Santos Padres de la Iglesia concep-
tos y doctrinas que no les pertenecen, ni han emitido en n inguno de sus 
escritos; párense un poco los rebuscadores de conflictos; examinen con cal-
ma y sin espíritu de secta los libros en que está fundamentada la Religión 
de Cristo, y los de estas mismas lumbreras del Catolicismo, y sin duda alguna 
encontrarán como nosotros, algo que explica, si bien de un modo alegórico, 
sencillo y con el mayor laconismo, la configuración de la tierra y les dará á 
conocer otras muchas cosas que les tiene alarmados en demasía. Y no se crea 
que nuestras indicaciones tengan novedad a lguna, todo cuanto apuntamos 
ahora y mucho de lo que daremos á conocer en la segunda parte de este li-
bro, está consignado hace siglos en libros m u y conocidos. Refrenen este espí-
ritu de secta que los devora y consume, y verán como los conflictos entre la 
Religión católica y la ciencia, desaparecen como una ilusión óptica, serán 
pura fantasmagoría. Consulten, ante todo, el libro de los Salmos y de la Sabi-
duría . y hallarán en estos libros sagrados que se habla de la redondez de la 
tierra y de los habitantes que la pueblan 

Por otra parte, el gran descubrimiento de Cristóbal Colón no cambió las 
condiciones geológicas, paleontológicas y antropológicas del planeta. El cono-
cimiento del nuevo hemisferio completó el estudio científico de la creación, y 
como dice el sabio Agassiz en sus especiales y eruditos estudios sobre los te-
rrenos de la Unión americana, demostró una vez más la existencia de un Dios 
creador, siendo nosotros meros intérpretes de esta suprema inteligencia; pro-
bando también la armonía perfecta entre la revelación mosaica y la ciencia de 
la naturaleza en sus diferentes manifestaciones. 

Para reivindicar al respetable claustro Salmantino y comunidad de San Es-
teban de la orden de predicadores que estaba agregada y formaba parte de él, 
de las injurias que se le h a n inferido, copiaremos á la letra el párrafo que de-
dica á este asunto el señor Don Alejandro Vidal y Díaz, bibliotecario que fué 

E n r i q u e d e l . o r e a a , d u q u e de G n U a , l l a m a d " el B a l a f r é . 

en la Universidad de Salamanca y hoy en la biblioteca del Instituto de San Isi-
dro de Madrid, en calidad de ayudante, en la Memoria histórica de dicha es-
cuela universitaria (1869). Dice así: 

« Ocasión es ésta, y no la desaprovecharemos por cierto, de consignar que 
la Universidad de Salamanca contribuyó con su ilustración al gran suceso 
que dió á España un nuevo mundo, prestando su decidido apoyo á Colón en su 
gigantesca empresa después de haber sido tratado como loco ú oído con indi-
ferencia en Génova. Portugal y Londres. Por más que antes de nosotros haya 
habido varios escritores que han revindicado para esta escuela gloria tan in-
marcesible, no podemos, no debemos, no queremos nosotros pasar en silencio 
esta circunstancia, antes por el contrario, estamos en la ineludible obligación 
de hacer constar una vez más, como dicen escritores de nota, que sin la apro-
bación de los filósofos y cosmógrafos de Salamanca á la idea de Colón, sin el 
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apoyo caballeresco del Guardián de Palos, Pérez de Marchena, sin la nobleza 
de Isabel I , sin la generosidad del convento de Dominicos de San Esteban de 
Salamanca y el tesón del maestro Deza. catedrático de Prima de la Universidad, 
no se hubiera llevado á cabo la expedición más gloriosa que el mundo ha pre-
senciado en el descubrimiento de una raza ignorada que recibió de España 
costumbres, lengua y religión, dándole en cambio tesoros inmensos e impor-
tancia política que la puso en estado de colocarse á la cabeza de las naciones 
más poderosas. Ahora bien; si el convento de Dominicos formaba parte de la 
Universidad por estar incorporado á ella, si el maestro Deza que como director 
de la educación del príncipe Don Juan contribuyó tanto á la realización de la 
empresa, era además catedrático de Prima de la escuela Salmantina ¿se nos 
podrá tachar de presuntuosos atribuyendo esta gloria más, sobre las muchas 
que ostentar puede esta célebre Universidad? Para hacerlo nos fundamos no 
sólo en las razones expuestas, sino en nuestra convicción profunda, opuesta en 
un todo á la de los que se atrevieron á asegurar que los doctores de Salamanca 
no ponían dificultades en que pudiera verificarse la ida al nuevo mundo, pero 
sí á la vuelta, que creían imposible; y mientras los que tal dicen no prueban 
su aserto con documento alguno histórico, nosotros apoyamos el nuestro en 
muchas autoridades de escritores antiguos y contemporáneos: Fr. Antonio Gon-
zález, Remenzal, Don Fernando Pizarro. Bartolomé Leonardo de Argensola, 
Dávila, Ruiz y Madrazo, y Doncel. 

»Conste, pues, y quede sentado, continua el señor Vidal, que la Universi-
dad de Salamanca no sólo no puso obstáculo al gigantesco proyecto de Colón, 
sino que por el contrario lo alentó con su protección decidida, con sus favores 
y luminosos informes y con la influencia de que sus esclarecidos hi jos goza-
ban en la corte, no desmintiendo tampoco en esta ocasión la fama que tenía de 
ser un gran centro donde se rendía culto á las diferentes manifestaciones de la 
ciencia, siquiera tuviese que hacer frente á las arraigadas preocupaciones de 
la época, que siempre, bajo pretextos religiosos, trataban de cerrar el paso á 
toda idea nueva encaminada á destruirlas.» 

Oigamos ahora lo que ha escrito el señor Cavanilles en su Historia ele Es-
paña: «No se sabe, que de orden superior fuese Colón á Salamanca á consultar 
con aquella Universidad que era entonces una de las más famosas del orbe; 
no hay documento alguno que así lo diga. Mas sino fué por real precepto, iría 
por su voluntad; pues es lo cierto que se hospedó en el convento de Dominicos 
de San Esteban; que en él, y en una granja que tenían los religiosos, se cele-
braron las conferencias, y que fueron los Dominicos los más entusiastas pro-
tectores de Colón. Es sabido que entonces ejercían los Padres de esta orden 
presión sobre el claustro, y no se concibe que la Universidad diese un voto 

negativo. El gran protector fué el 1'. Fr. Diego de Deza. confesor del príncipe 
Don Juan , catedrático á la sazón de Salamanca, uno de los hombres más emi-
nentes de su tiempo, á quien, según el mismo Colón, se debe el descubrimien-

IgtrNi»« ¡ n e e n d i a d a * e n I n g l a t e r r a p o r l o a p r o t e g í a n l e « . 

to del Nuevo Mundo. No habría sido tal vez unánime el dictamen ; pero sin 
duda hubo muchos votos en favor, y la Universidad de Salamanca no merece 
la nota con que quiso afear la , sin dato escrito, sin apoyo histórico, Washing-



thon Irving. El protegido por la reina y por los frailes no podía abrigar tal re-

celo, y consideramos esto como una vulgaridad, que hasta entre los sabios hay 

vulgo.» 
Y luégo añade: « Los sabios no lo entendieron. Y en verdad , esto nada 

tiene de extraño: tratábase de mares no surcados, de países no conocidos; eran 
comunes los errores cosmográficos; padecíalos el mismo Colón, que colocaba, 
siguiendo á Marco Polo, al Japón mucho más oriental de lo que se encuentra; 
que ignoraba la verdadera magnitud del grado terrestre, siguiendo en esto á 
Alfragano, cosmógrafo árabe, que iba á buscar la India y no podía prever que 
había de encontrar un continente intermedio. Y si esto pasaba al hombre que 
de sí mismo dice: «Desde m u y pequeña edad entré en el mar navegando, é lo 
»lie continuado hasta hoy. Ya pasan de cuarenta años que voy en este uso. Todo 
»lo que hasta hoy se navega todo lo he andado. Trato y conversación he tenido 
»con gente sabia, eclesiásticos é seglares, latinos é griegos, judíos y moros con 
»otros muchos de otras sectas. El Señor en la marinería me fizo abondoso, de 
»astrología me dió lo que bastaba, y ansí de geometría y aritmética; y en genio 
»en el ánimo y manos para dibujar esfera, y en ella las cibdades. ríos y mon-
»tañas, costas y pueblos, todo en su propio sitio;» ¿qué extraño que dudasen y 
vacilasen hombres teóricos, sin tanto motivo de conocer á fondo estas mate-
rias?» «Sirve, sin embargo, á extranjeros indoctos, continua el señor Cavanilles, 
la repulsa que algunos cosmógrafos dieron á Colón para tacharnos de ignoran-
tes. ¿Sabíase más entonces en el mundo? Génova, la ciudad marítima , ¿ tenia 
mayores conocimientos ? ¿Teníalos acaso Portugal, el país más adelantado en 
esta clase de ciencias? Y si como ordinariamente se cree, á Francia é Inglate-
rra fué Colón ofreciendo en vano su empresa, y si recordamos cuando empezó 
la importancia marít ima de ambas naciones , ¿ podremos figurarnos que esta-
rían mucho más adelantadas?» 

Otro historiador (el señor Muñoz en la Historia del Nuevo Mundo) hablan-
do del gran almirante. Cristóbal Colón, ha consignado lo que sigue: «No ale-
gándose (en las conferencias) por una y otra parte pruebas demostrativas, no 
es de maravillar que los ignorantes persistiesen en sus preocupaciones, y que 
los doctos, unos suspendiesen el juicio, y otros se dividiesen en varias senten-
cias. Pero la misma división y el calor de los partidos sirvieron para dar nom-
bre y consideración al sujeto y aumentar el número de sus protectores. Y fué 
así que Colón se reputó, no ya como un arbitrista vano, sino autor de un de-
signio conducente al bien de la república. Por este concepto se le agregó á la 
real comitiva, honrándole con la recomendación y las franquicias en alo-
jamientos, caminos y posadas que solían concederse á los que seguían la 
corte.» 



Por nuestra parte, nos consideramos en el deber de decir cuatro palabras 

sobre tan importante acontecimiento, siquiera sea para satisfacción del señor 

Draper, y bonra de nuestra patria. 
Está ya debatido y puesto fuera de duda que Cristóbal Colón buscó la pro-

tección v apoyo de su patria primero, y luégo de las cortes de Lisboa y Lon-
dres antes de solicitar la de los reyes de Castilla y Aragón ocupados entonces 
en lanzar á los moros del reino granadino de su últ imo baluarte. Es innegable 
que Colón perdió algún tiempo protegido por el duque de Medinaceli, quien 
hubiera acometido tamaña empresa de buen grado. Asi es, que hasta 1480 no 
se presentó en la corte castellana recomendado por la benevolencia del mag-
nánimo duque. Natural y lógico era, que mientras el ilustre genovés activaba 
sus pretensiones, los monarcas hicieran examinar aquellos proyectos por va-
rias personas entendidas que juzgaban del éxito con arreglo á sus conoci-
mientos en cosmografía y filosofía, suscitándose conferencias y cuestiones que 
el marino defendía con la convicción de su conciencia científica. Sólo la cons-
tancia de la reina Isabel pudo aún alentar las proyectos de Colón, sin que tu-
viera que hacer el sacrificio de sus joyas para realizarlo, como vulgarmente se 
ha dicho y todavía se cree. 

Lo que después opinó la comunidad de Dominicos de San Esteban y otros 
filósofos y cosmógrafos de la Universidad Salmantina en 1487, se deduce fácil-
mente de las distinciones de que Colón fué objeto en la corte de Isabel y Fer-
nando, así de los reyes como de los magnates. Claro está, que si el últ imo 
dictamen hubiese sido desfavorable al gran proyecto, el marino quedaba des-
prestigiado y le habrían retirado su protección y confianza. 

Hasta el otoño de 1491 no se presentó Colón en el convento de la Rábita, 
donde contrajo amistad con el guardián Fr. Juan Pérez; el cual enterado de 
sus proyectos y habiendo oído al entendido cosmógrafo de la misma comuni-
dad Fr. Antonio de Marchena, quiso intervenir en tan árduo negocio escri-
biendo á la reina Doña Isabel, de quien había sido confesor. Véase, pues como 
de dos personajes distintos se ha formado el Fr. Juan Antonio Pérez de Mar-
chena, que aparece en muchos libros. 

No podemos menos de tachar de apasionado y parcial al SR. Dr. J . W. Dra-
per, cuando á pesar de su sagacidad y reconocido talento rebusca los errores 
de cosmografía y geografía, pequeños descuidos, sin duda, de las corporacio-
nes religiosas de aquellos tiempos; corporaciones que todo el m u n d o conviene 
en que gozaban de alta reputación científica y que á decir verdad, gozábanla 
con justicia, pues sólo en los claustros podía buscarse en los siglos XV y parle 
del XVI, u n a regular y sólida instrucción. 

Nosotros damos por supuesto que el claustro de la insigne Universidad 

Salmantina hubiera puesto dificultades al proyecto de Colón, ¿qué era aquella 
junta de sabios más que un cuerpo consultivo, el cual debía estudiar el pro-
yecto con calma y hasta con recelo, examinando las teorías y doctrinas de un 
innovador que llevaba contra si la repulsa de otras cortes y hasta la cualidad 
de extranjero? 

Y si al profesor de ciencias, si al ilustre catedrático de química y fisiología 
de la Universidad de Nueva York, si al autor de un tratado, entre otros de Fi-
siología humana, le ha llamado tanto la atención que al terminar el siglo XV 
una reunión de sabios pudiera dudar de la certeza ó probabilidad de un pro-
yecto atrevido que estaba en oposición con las ideas generalmente aceptadas 
por todos en aquellos tiempos, y se manifiesta por ello enojado y algún tanto 



desdeñoso y parcial con la Universidad de Salamanca, ¿por qué. preguntamos 
nosotros, su rigurosa y severa crítica no alcanza también á otras sabias corpo-
raciones, que en tiempos más despejados para la ciencia, ban rechazado refor-
mas y proyectos de alta importancia cientííica? Ahí está la docta y distinguida 
Academia de ciencias de Francia, á cuyo frente se hallaba el ilustre señor mar-
qués de Condorcet, que miró con el mayor desdén al concluir el siglo XVIII, 
el proyecto de nomenclatura química que presentó uno de sus miembros, el 
inmortal Lavoisier. á nombre suyo y de Guytón de Morveau, Berthollet y 
Fourcroy. 

Habían pasado tres siglos, caballero Draper, desde que los monarcas caste-
llanos pidieran informes al claustro de la Universidad de Salamanca, ó á la 
comunidad de dominicos; las ciencias todas habían hecho prodigiosos adelan-
tos y el materialismo y el racionalismo comenzaban á recoger los sangrientos 
frutos de sus insensatas doctrinas y absurdas predicaciones. El sabio señor de 
Bergmann había hecho u n llamamiento general á todos los hombres ilustres 
consagrados al estudio de la química; bien lo sabéis, sólo Morveau respondió 
á tan justa exigencia. El informe de la Comisión de la Academia de ciencias de 
Francia, fechado el 13 de jun io de 1787, firmado por suá autores Beaumé, Cadet, 
D' Arcet y Sage y refrendado por el marqués de Condorcet, es un documento 
que hubiera debido examinar el señor Draper, para que su crítica mordaz é 
incisiva contra el Catolicismo tuviera las apariencias de justicia é imparciali-
dad propias del escritor concienzudo. Con estos y otros olvidos que dejamos 
en claro, hubiera demostrado el profesor norte-americano, que su libro intitu-
lado Historia de los conflictos entre la Religión católica y la ciencia, ya que 
no resolvía n inguno de los problemas fundamentales de actualidad; al menos 
estaba inspirado por un análisis razonada, imparcial y justa . . . 

Toda vez que Granada se hubo rendido, los reyes activaron la expedición 
de Colón, que tan beneficiosa y humanitar ia había de resultar para la corona 
castellana 

Volvamos á reanudar nuestro relato. 
El sistema copernícano no fué admitido por la generalidad de los astróno-

mos, sino como una hipótesis probable; y sufrió rudos ataques de otro astró-
nomo que en su tiempo gozó de justa y levantada fama. Tycho Brahe, nacido 
el 13 de diciembre de 1346 en Scania y que á pesar de las contrariedades de 
su padre se había consagrado al estudio de la astronomía. Mereció la protec-
ción del rey de Dinamarca, estableciendo su observatorio en la isla de I luene, 
donde emprendió sus más profundos estudios; impugnó á Copérnico sobre los 
movimientos de las estrellas fijas, y negó su sistema planetario fundando otro 

C A P Í T U L O X . — E L R E N A C I M I E N T O Y LA R E F O R M A 4 4 1 . 

que puede llamarse ecléctico, según el cual la tierra se halla en el centro del 
universo y alrededor de ella gira el sol y la luna, y Mercurio, Venus, Marte, 
Júpiter y Saturno hacen sus revoluciones alrededor del sol. Este sistema, ad-

**e*>i»alo d e l a l m i r a n t e C o l i g n y e n la n o e b e d e S a n B a r t o l o m é . 

mitido por de pronto con general aplauso, fué poco á poco cayendo en descré-
dito, de modo que hace muchos años que pertenece á la historia. 

Después de la muerte del rey de Dinamarca. Tycho vióse perseguido, y vino 



á refugiarse bajo el manto del emperador Rodolfo que le asignó una respetable 
pensión, y para que continuara sus estudios le nombró dos auxiliares, Longo-
mentanus y Kleper. El célebre astrónomo que aun conservaba alguna de las 
preocupaciones de la astrología, mur ió en 1601 á los cincuenta y cinco anos 
de edad. Tycho-Brahe perfeccionó y mejoró los instrumentos astronómicos. 
Brillaron también por este tiempo los célebres matemáticos españoles Céspe-
des, Medina, Rojas, Jerónimo Muñoz, Monzó, Cortés, Rocamora y otros no 
menos ilustres. 

Las opiniones de Tycho-Brahe habían ejercido poderosa influencia durante 
su época. Gregorio XIII oyendo á este astrónomo, y después de haber consul-
tado á la Universidad de Salamanca, emprendió la corrección del calendario 
Juliano. 

Bruno Jordano (Giordano) nació en Ñola á mediados del siglo XVI. Había 
sido religioso dominico y aunque nunca abrazó la reforma protestante, sin em-
bargo, hallándose en Ginebra se declaró ardiente panteista. En la mayor parte 
de sus escritos combate las doctrinas de Aristóteles, y se presenta acérrimo 
partidario de Raimundo Llull (Lulio), y mejor de Luis Vives. Había recibido 
generosa hospitalidad en Inglaterra, donde publicó muchas obras, algunas de 
las cuales eran una burla manifiesta de todas las religiones positivas. Siempre 
levantisco, guiado por un espíritu reformador y aventurero, le vemos en Pa-
rís declamar contra los aristotélicos; falto de salud y de recursos en Witem-
berg (1586) continúa sus diatribas atacando al Catolicismo, y publicando nuevos 
libros, algunos de ellos plagados de excentricidades; pasa después á Praga y 
luégo á Brunswick (1589), donde es protegido por dos grandes potentados; pero 
su carácter revoltoso le llevó á Francfort de donde fué expulsado en 1591. En am-
bas ciudades dió á luz algunos trabajos. No se conoce el motivo que le impul-
sara á buscar un refugio en Italia que siempre había sido para él tan antipática 
y cuya religión y costumbres tantas veces había escarnecido. Vacilante y atri-
bulado, se entregó á la Inquisición por voluntad propia en Venecia, donde por 
mucho tiempo permaneció encarcelado, haciéndose repetidas gestiones para 
que abjurara sus errores dogmáticos; empero perdida toda esperanza y al ver 
sus perplejidades y contradicciones, fué enviado á Roma (1598). Bruno dijo á 
sus jueces al ser condenado por violador de sus votos y hereje por el tribunal 
de la Inquisición: Tal vez tengáis más miedo al pronunciar esta sentencia, 
que yo he tenido al escucharla. 

Bruno era un hombre extraordinario que en algunos momentos aparece 
superior á su siglo. En sus doctrinas como filósofo, es indudablemente el pre-
cursor de Espinoza, y sus opiniones científicas encontraron muchas veces fa-
vorable acogida entre sus contemporáneos, especialmente en las sociedades 

tinguidos eruditos tiene mayor importancia, se intitula: De Monade, numero et 
figura líber consequens quinqué de minimo, Magno el Mesura; intem de inu-
merabilibus, inmenso el infigurabili, sive de universo el mundis. 

A pesar de la influencia y de la presión de la escuela aristotélica pura so-
bre las ciencias experimentales, amanecieron los gloriosos días preparados para 
Galileo, en los que el pensamiento v el genio, despojados de trabas inútiles, se 

sabias de Italia. La intemperancia y un miedo ridículo ahogaron la voz del sa-
bio que presentaba á la faz del mundo científico sus hipótesis y teorías más ó 
menos aceptables, hipótesis y teorías reproducidas en nuestros días sin que 
por ello se haya resentido el dogma católico. 

Las obras de Bruno son muchas y variadas, y la que según parecer de dis-

t a t a l i n a d e B f é d i e i a . 



zaron á nuevas conquistas. Lejos de difundir sistemas generales y desfigurar 
con débiles comentarios los trabajos de sus antepasados, Galileo interroga á la 
naturaleza y busca medios eficaces para penetrar en su santuario; la experiencia 
y la observación reemplazan á la confianza y ciega credulidad, y desde luego 
funda sus teorías haciendo obrar los cuerpos artificialmente y midiendo su di-
rección. su existencia y su energía. Las artes industriales y manufactureras y 
las ciencias-en general, aparecieron como una nueva creación, la estrella de la 
alquimia corrió á sumergirse en el ocaso, las contiendas peripatéticas perdieron 
su importancia, y el nuevo astro vivificador destinado por la Omnipotencia á 
aclarar el vasto horizonte de la civilización, infundió una luz regeneradora que 
en vano otros filósofos habían procurado buscar. 

Con efecto. Galileo, que había nacido en Pisa en 1364, da á conocer las os-
cilaciones del péndulo y el isocronismo, y de ello deduce un reloj astronó-
mico, que más tarde perfeccionó Huvghens. Sus profundos conocimientos en 
mecánica y matemáticas le condujeron á inventar la balanza hidrostática, y 
estimulado por el marqués de Guido Ubaldi, se dedicó á estudiar el centro de 
gravedad, llegando á descubrir la resistencia del aire en la caída de los cuer-
pos y la verdadera teoría del movimiento uniformemente acelerado. Hacia el 
año 1393 dió á la física y á las matemáticas varias máquinas é instrumentos, 
entre los cuales mencionaremos el termómetro y el compás de proporción, que 
se llamó compás militar. No contento con haber escrito los Cuatro diálogos, que 
tantos disgustos le acarrearon, publicó la C,nomónica, u n a obra de Mecánica-, un 
tratado de Fortificación y otro de Astronomía. En 1604 probó hasta la eviden-
cia, que la estrella descubierta en la constelación del Serpentario se hallaba más 
allá de la región que los peripatéticos llamaban región elemental, aumentando 
por esta época la fuerza de los imanes por medio de armaduras conveniente-
mente dispuestas. 

En 1600 inventó Galileo el telescopio, ó tal vez lo aplicó á sus observacio-
nes en los espacios celestes, y con ayuda de este instrumento observó la su-
perficie de la luna y la del planeta Venus, con las mismas fases que la tierra; 
á Júpi ter con sus cuatro satélites, la vía láctea, las nebulosas, y, en fin, la 
inmensidad de los cielos tachonados de infinidad de pequeñas estrellas. En-
tonces fué cuando descubrió en el sol varias manchas, dió á conocer que los 
eclipses de. los satélites de Júpi ter eran de grande importancia para medir las 
longitudes, y se dedicó con el mayor ahinco á u n a serie de observaciones de 
gran interés científico acerca la construcción de tablas destinadas á la nave-
gación. 

Hasta aquí la vida del filósofo había sido una serie no interrumpida de 
triunfos. Dedicado en los primeros años de su juventud á la medicina, que 

abandonó para consagrarse por completo á las ciencias físicas, fué nombrado 
á los 24 años de edad, por la intercesión de los duques de Médicis, catedrático 
de matemáticas de la Universidad de Pisa: empero profesando en física ideas 
avanzadas, renunció la cátedra en 1592. Por la inlluencia de Sagredo, embaja-

dor de España y la protección de la república veneciana, ocupó una cátedra 
en la Universidad de Padua, donde pasó como unos veinte años; pero nom-
brado matemático del gran duque de Toscana, fijó su residencia en Florencia, 
y como gozara de la protección y favores de este príncipe, la emulación y la 
envidia vinieron á turbar su reposo, siendo perseguido por sus émulos. Se ha 



dicho para atenuar esta vergonzosa persecución que Galileo fué buen astróno-

mo pero mal teólogo. 
Los peripatéticos puestos en derrota por la lógica de Grimaldi, demostrados 

sus errores por los razonamientos inductivos á que conduce la experiencia se-
gún las leyes de Ilacón, que en verdad 110 eran nuevas , y desvanecidos sus 
fundamentales axiomas con los descubrimientos de Galileo, levantaron una 
cruzada para perseguirle y aniquilarle. 

Acérrimo defensor del sistema copernicano, que en España había sido de-
fendido también por el sabio teólogo agustino de Salamanca, Diego López de 
Zúñiga, fué denunciado en 1633 por segunda vez (contaba entonces 70 años) 
ante el tr ibunal de la Inquisición de Roma, acusándole que en la obra sobre 
los sistemas del mundo de Ptolomeo y Copérnico, intitulada los Cuatro diálo-
gos estaba en contradicción con la Biblia. Se le condenó á que abjurara sus doc-
trinas puesto de rodillas, y se le privó de la libertad por un tiempo ilimitado. 
Todo esto ha sido negado por historiadores autorizados. 

Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito sobre las persecuciones que su-
friera este sabio por haber defendido el sistema copernicano, presentando Dra-
per este hecho, lo mismo que otros autores, como uno de los conflictos más 
grandes que puede haber surgido entre la Religión católica y la ciencia. 

Para los enemigos del Catolicismo este proceso es u n a mina inagotable que 
explotan todos los días á medida de sus deseos; y, sin embargo, la teoría ó sis-
tema copernicano no era nuevo en su esencia, fué conocido de los antiguos y 
no ofrecía conflicto alguno con el dogma católico.. 

«¿Sabéis, dice el R. P. J . Agustín Escudero, quienes fueron los enemigos 
personales y los verdugos del gran Galileo?... Fueron, dice, los jesuítas, por 
considerarle un rival poderoso en la ciencia. Preguntadlo, prosigue el Agusti-
no, á la historia y os designará á los PP. Seheiner, Grassi, Firenzuolo y 
Caccini.» 

Nos parece que también figuraron como enemigos de Galileo algunos pro-
fesores de las Universidades de París y Pisa, como Claudio, Barigardo y Chiar-
monte. Todos fueron fanáticos y poderosos perseguidores de aquel hombre 
grande y virtuoso, á quien Dios i luminaba con un rayo de su luz divina. 

No es cierto, como se ha dicho, que Galileo estuviese encerrado en los féti-
dos calabozos del Santo Oficio ni se le sujetara al tormento, ni que muriese en 
el destierro; tampoco es verdad aquella famosa protesta que se le atribuye pro-
nunciada por lo bajo, c pur si muove, á pesar de haberse así esculpido hasta en 
su sepulcro. Según un autor que tenemos á la vista, por cierto nada sospechoso 
á los materialistas ni apasionado al Catolicismo, se le clió por cárcel la habita-
ción de uno de los oficiales superiores del tribunal (quizá la del fiscal de su 

causa), aunque siempre bajo la vigilancia de un empleado. Pasado algún tiempo 
se le permitió trasladarse á una casa de campo cerca de Florencia, donde pudo 
continuar sus estudios. Sin embargo, no quiso publicar nada más. Cuando ya 
contaba 74 años de edad perdió la vista y murió cuatro años después: era el 9 
de enero de 1642. ¡Cosa sorprendente y notable! En este mismo año nació el 
célebre Newton. ¡Quién será capaz de escudriñar los sabios decretos de la pro-
videncia! ¡Quién será tan osado que se atreva á sondar los arcanos del Autor 
de todo lo creado! 

Y por estar int imamente relacionado con el malhadado proceso formado á 
Galileo, que ha causado tanto ruido, recordaremos que el cardenal Belarmino 

l'risK'ibiil Colrtn. 

interrogó á los astrónomos del colegio romano acerca las estrellas fijas, la vía 
láctea, la naturaleza de Saturno, el cambio de figura de Venus, la desigualdad 
de la superficie de la luna, y el número de estrellas movibles en derredor de 
Júpiter; y los padres Clavio, Griemberger. Malcozzo y Lembo, dieron sus con-
testaciones, que estaban en todo conformes con las observaciones que Galileo 
daba á conocer en su libro intitulado Nuncio sidéreo. 

Y á la verdad, que el mismo Galileo no estaba plenamente convencido de 
las doctrinas que patrocinaba, como hace observar muy juiciosamente el sabio 
historiador César Cantú. Y esto nada tiene de extraño si se examina que falta-
ban aún muchos dalos y descubrimientos, que más tarde dieron á conocer los 
trabajos é investigaciones de Newton, Bradley, Laplace, Ilersehel, Arago, Fau-
cault, y otros sabios astrónomos. De cualquier manera , preciso será convenir 



que la persecución de Galileo fué una inconveniencia incalificable, lo mismo 
que las que sufrieron otros hombres ilustres en aquellos tiempos. 

Las ciencias han progresado al compás de los descubrimientos, y sus doc-
trinas y teorías han seguido la luz regeneradora de los nuevos sistemas, sin 
que jamás hayan alcanzado la última palabra. Tales han sido siempre la his-
toria de la humanidad y las evoluciones de la ciencia. Nunca hemos creído 
que la Iglesia católica haya descendido de su augusta misión espiritual, moral 
y religiosa, para calificar y combatir, siquiera haya sido á título de justa y 
legítima defensa, las hipótesis y teorías más ó menos heterodoxas que se han 
dado á conocer para explicar los fenómenos de la naturaleza. El proceso infor-
tunado del gran Galileo ha hecho mucho ruido, y mucho daño al Catolicismo; 
porque se ha comentado de mil maneras bajo el imperio de las circunstancias 
v al calor de las pasiones anticatólicas. Este acontecimiento ha sido la piedra 
de toque, donde la impiedad ha buscado sus recursos para zaherir al Sumo 
Pontífice. Y nosotros preguntamos, ¿ha habido alguna bula, encíclica, breve 
ú otro documento cualquiera, donde el jefe de la Comunión católica haya con-
denado la hipótesis copernicana? Creemos que nó. al menos podemos asegurar 
que no la conocemos. El juicio de la Congregación del Santo Oficio y la del In-
dice, aun suponiendo que merecieran 1a. aprobación tácita del Papa, no deben 
ni pueden considerarse como dogmáticos; para ello son necesarias y precisas 
especiales condiciones, que, por cierto, no se encuentran en dicha hipótesis. 
Todos a q u e l l o s juicios y otros que en contra se han emitido en nuestro tiempo, 
no pasan de ser opiniones de teólogos unas y de materialistas otras que no com-
prometen en poco ni en mucho la autoridad dogmática é infalible de la Iglesia 
católica. Recordaremos al señor Draper que la célebre obra de Copérnico, se 
adoptó entonces de texto por la Universidad de Salamanca. Finalmente; las 
principales piezas del proceso de Galileo se han dado á la prensa por el docto 
escritor señor Enrique L'Epinois, esparciendo mucha luz sobre un asunto que 
ha servido de pretexto á los enemigos del Catolicismo. 

Y. ¿qué diremos ahora al recordar los tormentos del sabio y profundo Cam-
panclla, por haber escrito contra el fanatismo de su época? Se horroriza, en 
verdad, el hombre honrado y estudioso, cualquiera que sean sus creencias re-
ligiosas, sólo al pensar que sufrió el tormento siete veces. Nosotros, católicos 
sinceros, no alcanzamos á comprenderlo, y por lo tanto estamos convencidos de 
que tantas atrocidades lejos de corregir el error ,—si es que en aquellos escri-
tos había error,—lejos de atajar el mal y destruir la herejía, aumentáronlo aún 
más: nosotros creemos que si tales escritos lastimaban los fundamentos del 
dogma, debían combatirse de un modo enérgico y decisivo valiéndose de la 
misma ciencia: porque los errores de la ciencia con ella misma se corrigen. 

No queremos los excesos ni la intolerancia. Estamos íntimamente conven-
cidos de que dentro las leyes de la ciencia empírica bien interpretadas està la 
defensa más completa del símbolo de los Apóstoles, y que sus detractores filó-

À na v u e l c a Colt ìn e » r e c i b i d o e n n a r c e l o n a por l o » B o j e a c a t ó l i c o » . 

sofos ó positivistas serán otra vez más, confundidos y aniquilados. Queremos 
seguir las máximas que está difundiendo tan oportunamente y con paternal 
solicitud la Santidad de nuestro Padre el venerable Pontífice León XIII. 

Vanos fueron los esfuerzos de los partidarios del Peripato para entorpecer 
r n - T O v r o i . 



el impulso que había recibido la ciencia, inútiles las trabas que por todas par-
tes oponían los defensores del platonismo, vergonzosa y estéril la rivalidad 
con el sabio de Pisa; la marcha misma de los acontecimientos daba nuevo 
giro á los estudios experimentales, y á la par rasgaba el velo de la hipocresía 
para presentar la verdad bajo un nuevo aspecto y desnuda de las sutilezas es-
colás tic as 

Y si bien es cierto que el conocimiento de la antigüedad había hecho revi-
vir los venturosos tiempos de Grecia y Roma que en nada favorecían á la en-
señanza de una sociedad eminentemente católica; que el estudio analítico de 
los clásicos devolvía al Occidente los tesoros de una literatura casi olvidada 
descuidando la nacional; se entibió naturalmente la fe religiosa, el escepticis-
mo hizo sus prosélitos, fomentando el engaño y la superstición pagana y ahe 
rrojando el pensamiento cristiano á una controversia engañosa. Los descubri-
mientos de Galileo y de otros sabios despertaron de nuevo la idea de dar á los 
conocimientos humanos la unidad reclamada por los progresos del siglo, im-
pulsando á la inteligencia que quería ya remontarse en alas de la razón. Ti a 
medida que la teología especulativa se separaba de esta lucha, la filosofía na-
tural proclamaba su poder autonómico y extendía la influencia sobre los es-
tudios físicos y sociales, fundándose la nueva escuela práctica y experimental 
emancipada del sentimiento católico. Montaigne y Charrón fueron escépticos, 
Campanella acariciaba el comunismo, y tanto la ciencia del derecho como la 
d é l a riqueza recordaron anteriores estudios, y tuvieron sus comentadores y 
apóstoles en Alcialo, Cuvacio, Budeo, Serra y Grocio. 

Á pesar de todo, los dogmas de la Religión católica subsisten aún inaltera-
bles, si bien la autoridad de la Iglesia fué entonces atacada por los reformado-
res, quienes auxiliados por u n a secta democrática capitaneada por Roelie de 
Sarlat, íloffmán y Lanquet intentaron desquiciar el orden social constituido. 
El puñal de dos miserables asesinos y los escritos de varios teólogos extravia-
dos, demostraron hasta donde alcanzaban las influencias de aquellas hipótesis 
y teorías que ofuscan el buen sentido y perturban la razón. 

Ocupó también á los hombres pensadores la política, la estadística y el de-
recho internacional y de gentes; y cuando el astuto y perverso Maquiavelo 
buscaba en su diabólica imaginación razones y sutilezas para sostener los in-
tereses particulares del príncipe, Bodino protegía los derechos generales de la 
nación, confundiendo no pocas veces la política con el principio nacional, y 
buscando en lo pasado la filosofía del hombre. Tomás Moro impresionado, tal 
vez, por la relación de Hythlodeo, comenzó á predicar aquellas extravagancias 
que más tarde sirvieron de fundamento á las acaloradas fantasías de Saint-Si-
món y Fourier. Utopistas que recordaron y trajeron á la memoria la soñada 



ciudad del sol de Campanella, las poéticas ilusiones del Dante, los viajes á la 
luna de Bergerac y las islas flotantes de Morelly; estudios, entre otros infini-
tos, debidos á imaginaciones fecundas que seguían la marcha de los descubri-
mientos sobre hipótesis más ó menos aceptables. 

El campo de la discusión había tomado un desarrollo fecundo; el espíritu 
innovador se propagaba entre aquellos contendientes y todos los ramos del sa-
ber humano volvían al crisol de la conciencia individual; la escuela de Aristó-
teles estabn desacreditada; el averroismo no tenía prestigio alguno; de todas 
partes brotaban nuevos gérmenes de vida intelectual, y los ingenios se habían 
apoderado de la libertad del pensamiento y proclamaban audaces los derechos 
de la razón. Hasta aquella mística que arrobó los corazones católicos, repre-
sentada por Alcántara (San Pedro), Fr . Luis de Granada y Santa Teresa de Je-
sús, se vió criticada, y, tal vez, escarnecida. 

En este estado de agitación y entusiasmo, de zozobra é incert idumbre, de 
duda y vacilación, de arrobamiento y angustia, aparecen en el palenque filo-
sófico Bacón y Descartes, quienes trazan los dos caminos, que en lo fu turo se-
guirá la moderna civilización. Y en verdad que estos dos grandes pensadores, 
apreciados de tan distinta manera , no dieron á conocer n ingún pensamiento 
nuevo. 

Francisco Bacón, barón de Verulamio, nació en Londres en 1860. Dedicado 
al estudio de la filosofía quiso establecer un sistema, que partiendo de las sen-
saciones y de los hechos particulares se elevase lentamente, por medio de una 
marcha gradual y progresiva, al conocimiento de las proposiciones generales. 

Este método, en ve rdad , parecía que era diferente del que había seguido 
Aristóteles y su escuela; que , partiendo de las sensaciones y de los hechos 
se lanza de improviso á los principios mas abstractos y generales. 

De este modo Bacón pasaba de las sensaciones á los hechos individuales, 
luégo á las nociones un poco más extensas y así sucesivamente por una serie 
gradual hasta llegar á las nociones generales que constituyen los axiomas más 
abstractos, los cuales léjos de formar el cimiento de la ciencia son, en opinión 
del filósofo, la coronación. Así el gran canciller fundó el método racionalista 
por inducción, que ya Aristóteles había indicado en el estudio de los animales; 
método que por de pronto pasó desapercibido, para proclamarse después por 
la escuela volteriana el fundador de la filosofía experimental. Sin embargo, 
Bacón no era sensualista; pero su doctrina llevó á su escuela al sensualismo. 
Enseña el árbol genealógico de la ciencia, tomando por fundamento Dios, la 
naturaleza y el hombre; mira con desdén las causas finales, y por esa mezcla 
de devoción é indiferentismo mereció más tarde las censuras de Hume y de 
D' Alambert. Si Galileo supo recorrer con pasos agigantados el vasto campo de 

la filosofía natural , reduciendo sus grandes principios al terreno de la expe-
riencia y de la observación, Bacón enseñó el camino á la filosofía, zanjando 
los cimientos de la escuela inductiva que ha servido de fundamento para los 
descubrimientos ulteriores. No ha faltado en nuestros días un escritor (Draper), 
que haya atribuido esta gloria, que estamos muy lejos de negar, al célebre pin-
tor Leonardo de Vinci. En el siglo pasado decía un profesor de la Universidad 
de Salamanca, que el nuevo órgano de las ciencias de Bacón valía más que 
cuanto escribieron Aristóteles, Epicuro y Démóstenes. 

T y c h o B r a l i e . 

En cambio el señor Don Francisco Caminero, distinguido teólogo, bibliófilo 
profundo, pensador eminente y concienzudo, en el discurso de recepción leído 
ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas hablando del gran can-
ciller Francisco Bacón (pág. 10, 11 y 12). ha consignado lo que sigue: 

«Poco tenemos que decir del primero de ellos (Bacón) en el orden crono-
lógico, del fundado por el autor del Novum organum, si es que fundó algún 
sistema filosófico, cosa que con harto motivo podría ponerse en tela de juicio. 
El mismo título puesto á su obra, nuevo instrumento para las ciencias ¿no ar-



guye ya una falta casi absoluta de espíritu filosófico,? ¿La experiencia y la in-
ducción podían inventarse de nuevo cerca de veinte siglos después de Pitágo-
r a s , de Aristóteles. de Arquirnedes, de Hipócrates , de Teofrasto, de Plinio, y 
de tantos otros como se consagraron en los tiempos antiguos al estudio de la 
naturaleza? ¿Y no es la observación de los hechos natural al hombre, y el me-
dio más común de conocer, y por consiguiente siempre practicado? Proponer, 
pues, un nuevo instrumento para las ciencias, ¿no vale tanto como proponer 
al hombre un nuevo pié ó un tercer ojo, según la frase del conde de Maistre? 
Pues eso es lo único bueno que tiene: el haber llamado la atención de los doc-
tos hacia la necesidad de la experiencia para el estudio de la naturaleza, con 
preferencia al estudio de los autores ant iguos, al que solían limitarse en las 
escuelas. Pero adviértase bien. Obraban así los que no eran físicos ni natura-
listas de profesión, sino que estudiaban el cuadro de los conocimientos filosó-
ficos propiamente dichos, y si trataban de física, era pr incipalmente bajo el 
aspecto general y sintético del universo , es decir, apenas otra cosa que la me-
tafísica de las cosas naturales. Pero Copérnico, Tveho-Brahe, Keplcro, Galileo, 
Leonardo de Vinci y otros mil que le precedieron ó fueron coetáneos, pero sin 
conocer sus doctrinas, á la experiencia y á la inducción se atenían, y por cierto 
que sus trabajos tuvieron algún alcance más que los del tan gratui tamente 
ponderado canciller. ¿Por qué, pues , alcanzó tanto crédito y le alcanza aún 
para muchos materialistas rezagados? El sigloXVIII y la escuela volteriana se 
le dieron, porque no veian en él sino al innovador, al enemigo de la civiliza-
ción y ciencias católicas, y se complacieron en exagerar la novedad de su 
ingénio y de sus obras. Por lo demás, no sólo no inventó nada con su nuevo 
método, aun en el terreno de las ciencias físicas y natura les ,—única filosofía, 
según él, pues que á la m o r a l , la política y la jur isprudencia las llamaba 
artes populares el opinabiles, y decía de la metafísica que no se debía gastar 
en ella el tiempo; — sino que convertiría yo la gravedad de este acto en una 
escena de saínete, si me detuviera en recordaros los errores, las ridiculeces, 
los absurdos que inventó, él que l lamaba á Platón mentecato, hablador á 
Aristóteles, charlatanes á Hipócrates y Galeno, y que rechazó la teoría de Co-
pérnico, los descubrimientos de Galileo y hasta el peso del aire, porque no ha 
lió diferencia entre el de una vegiga llena y vacía; que tanta fué su ignoran-
cia en medio de su orgullo, y tan poco le sirvió su nuevo método, para no co-
nocer que la vasija llena de aire y vacía debía pesarse conservando igual 
volumen. Aun como preconizador de la experiencia y de la inducción está 
m u y lejos de ser inventor, pues antes que él hizo un libro Campanella con este 
objeto, y nuestro eminente Luis Vives dió para la inducción reglas harto más 
útiles, juiciosas y científicas que las del celebrado canciller. Pero no trató con 

desdén á la teología ni á la filosofía propiamente d icha , ni á las ciencias mo-
rales y políticas, provocando así un movimiento sensualista, materialista y 
positivista y ateo al fin, sobre el cual volveremos, y que es el verdadero fruto 
de las lucubraciones del canciller inglés: y por eso es desconocido Vives y di-
vinizado Bacón por la turbamulta de los que siguen sus inspiraciones aun sin 
haberle leído, que no son pocos.» 

El método deductivo había imperado hasta finalizar el siglo XVI. El estudio 
de los fenómenos na tura les . bastante descuidado durante el largo período de 
la Edad media , había visto pasar sin fruto alguno el sistema inductivo, que 
fué más que indicado por muchos filósofos especialmente españoles. La induc 

(áa l i l ew U a l i l e l . 

ción, pues, que los empíricos de hoy quieren que sea un instrumento cien-
tífico desconocido, tiene su origen y fundamento en las escuelas de los filósofos 
griegos, y los partidarios de Telesioy Aristóteles reclamarán probablemente la 
prioridad. 

La Inglaterra, ávida de los laureles del barón de Verulamio, ve aún soste-
nido el entusiasmo por muchos de sus hombres más ilustres, entre los cuales 
sobresalen Stuart Mili, Buckle, Bagheot, Bain, Hebert-Spencer, etc. Á pesar de 
todo, los sabios que juzgan con imparcialidad esta cuestión fundamental de 
nuestro siglo, están de acuerdo en decir que la estrella de la escuela materia-
lista desciende rápidamente de su zenit, porque la experiencia y la obser-
vación que tanto invocan, han probado su ineficacia para constituir un 
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cuerpo de doctrina, que pueda satisfacer todas las eventualidades de esla mis-

ma ciencia. 
Al consignar el ilustre Canc i l l e r , - á quien su correligionario J . W. Draper 

ha tratado con tan poca consideración como respeto,—al consignar, decimos, 
en sus escritos, que debía prescindirse de las causas finales, declaróse el pri-
mer materialista de la escuela moderna. Y con efecto: ¿no era el filósofo inglés 
un consumado positivista, cuando comparaba las causas finales á las vírgenes 
infecundas consagradas al Señor? Y, ¿no se encuentra marcada ironía, cuando 
pretende que las causas finales sean estériles para llegar al conocimiento de 
la naturaleza? ¿No se descubre desdén y acrimonia, al leer en sus escritos que 
las cansas finales deben lanzarse á la esfera de la metafísica como inútiles 
para el sistema inductivo? Bacón creía que la metafísica para nada servía. Ja-
net pretende hoy que ha pasado el tiempo de las grandes contradicciones me-
tafísicas, porque, á s u perecer, la materia tr iunfa por todas partes. En cambio 
Kant , que no vale menos que el primero, y Virey que muy bien puede equi-
pararse con el segundo, el uno quiere que la metafísica sea el complemento de 
toda cultura de la razón h u m a n a , y el otro asegura que en las ciencias fisio-
lógicas con frecuencia se hace necesaria la metafísica. 

Parémonos un momento siquiera sea para desvanecer el error acerca las 
cavsas finales, que es uno de los más culminantes del positivismo. 

Desgraciadamente el estudio de las ciencias experimentales y de observa-
ción se ha hecho, en general , bajo la presión de la escuela material is ta; y, en 
verdad, que nada hay más falaz y engañoso que las inducciones á que arras-
tra el mundo fenomenal. Empero, cuando el estudio de las ciencias naturales 
se eleva á su verdadero punto de vista y se deja guiar por la sana razón, el alma 
se ve conducida sin esfuerzo alguno al conocimiento de Dios y al esplritualis-
mo filosófico. 

Los fenómenos de la física, de la química y del organismo viviente pueden 
reducirse á movimientos, como dijo Kant, en el espacio y en el tiempo. La 
materia ó substratum ya aceptando el monismo dinámico, ya siguiendo el ato-
mismo filosófico, diferente del atomismo químico" ó corpuscular, lleva en sí 
una fuerza que le comunica actividad, y esta facultad de moverse es igual así 
en los cuerpos materiales como en las almas. Empero los fenómenos que se 
refieren al pensamiento, á la sensación y á las voliciones pertenecen exclusi-
vamente á los espír i tus; esto es , á las sustancias simples, las cuales encerra-
das en los cuerpos ejercen ciertas influencias en los fenómenos corpóreos, fa-
voreciendo ó modificando los que corresponden al orden psicológico. 

Todas cuantas modificaciones, cambios y evoluciones se verifican en el 
gran laboratorio de la naturaleza, tienen sus leyes especiales que con su per-

manencia é inmutabilidad imperan en el pequeño círculo donde el hombre se 
agita. 

Semejantes leyes recuerdan á cada paso un plan general, del cual son una 
pequeña parte, y todas ellas concurren á un mismo objeto final. El hombre 
jamás alcanzará, á pesar de la audacia y atrevimiento de ciertas escuelas, á 
comprender ese plan general, que forma el conjunto de la creación, en su 
unidad ni en sus detalles aún cuando en alguno de sus puntos haya logrado 
una inmediata evidencia. En el conjunto de los complicados fenómenos que se 

Haquiare lo . 

reproducen con admirable constancia al través del tiempo, está encarnada la 
idea fundamental que nos dice que el Creador del universo obró con arre-
glo á este plan preconcebido. La ciencia con sus descubrimientos 110 ha po-
dido menos de reconocer esta verdad, que entraña en si la creación de 1111 
mundo elemental, sacado por Dios de la nada, sin más que su voluntad y su 
palabra. 

«Las divisiones y clasificaciones del reino animal, dice el señor de Agassiz 
están basadas en una inteligencia divina, y nosotros somos intérpretes incons-
cientes de esta suprema inteligencia. La producción del mundo orgánico ha 
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tenido por base un plan unitario de creación preconcebido, independiente de 
toda circunstancia exterior, emanado de la concepción libre y reflexiva de un 
espíritu omnipotente; plan que existió en la mente de Aquél, antes de reve-
larse en formas tangibles, y cuya realización quedó completa en la creación 
del hombre.» 

Los principios necesarios se encuentran con toda su realidad en una sus-
tancia inteligente y necesaria por sí; porque las leyes del mundo físico exigen 
una razón suficiente de su existencia contingente que sólo se halla en la 
Sustancia Eterna, inteligente y libre, la cual ha establecido estas leyes por su 
voluntad y para su conveniencia. 

El universo con todas las sustancias y materias que lo const i tuyen. con la 
disposición primera que tuvieron los átomos para realizar sus agrupaciones, 
con todas sus leyes y fenómenos y con todas sus actividades respectivas, tiene 
por cama primera aquella sustancia, en la cual los principios necesarios exis-
ten eternamente á título de pensamientos. Sustancia ún ica , precisa, necesaria 
y e terna ; Sér exclusivo que tiene en sí la razón de ser, y por lo tanto es infi-
nito é indivisible en su existencia, en su sustancia activa y simple, en su po-
der, en su pensamiento, en el amor á sí propio que es el amor del bien abso-
luto contenido en Él, y por consiguiente del bien que se halla en los demás 
seres creados. 

El plan del universo, como antes dijimos, se encuentra en el pensamiento 
de Dios; la causa final que determina la elección de este plan elegido por la 
potencia y voluntad creadora es un acto de poder, de inteligencia y de amor; 
acto del cual resulta la duración del mundo , necesariamente limitado por ha-
ber tenido su principio en el tiempo; pero ilimitado en el porvenir. 

Entre los seres que están dotados de vida, este porvenir sin límites sólo 
pertenece á las almas racionales, que tienen en sí la libertad, la idea del bien 
y del mal moral, la del mérito y el desmérito y la del infinito; cuyo destino no 
puede ser perfecto, sino por la constancia indefinida de su personalidad más 
allá de la vida presente. 

Como el hombre está hecho á imagen de Dios, por esto sus operaciones in-
telectuales se aproximan á las obras del divino pensamiento. Y mientras la 
razón no puede producirse por las fuerzas físicas, una revelación cualquiera 
del pensamiento será u n a prueba más que suficiente para afirmar la existencia 
de un sér pensante, como causa primera de este pensamiento. 

La necesidad de una causa primera, ún i ca , infini ta , indivisible, eterna, 
seberamente inteligente y buena, unida á la demostración de, la contingencia 
y de las causas segundas, excluyen de u n a parte el ateísmo y al panteísmo 
materialista, y de la otra el panteísmo idealista y el fatalismo, por la sustancia-

vemos una regularidad monótona que hiela el corazón y mata la inteligencia 
y la inspiración. 

¿Cómo es posible concebir, que el universo pancósmico no haya sido crea-
do, y que las leyes que lo gobiernan sean hijas del acaso? ¿Cómo admitir que 
la materia sea inmortal , indestructible, increada y eterna? Todas las escuelas 
de Grecia y Roma y las de la Edad media consideraron á la materia como 
inerte, inactiva, muerta . Sólo Espinoza lanzó la atrevida idea de que la mate-

lidad y activa eficacia de estas causas secundarías; y sobre todo, por la liber-
tad moral del hombre, tal cual lo testifica la conciencia. Al propio tiempo la 
Providencia se halla plenamente justificada, y el optimismo de la razón tiene 
un apoyo seguro en el orden general del universo y en la doctrina del pro-
greso. 

En todo aquello que depende ó está sujeto á un mecanismo cualquiera, sólo 



ría no era más que un fenómeno lo mismo que el pensamiento. El espacio y el 
pensamiento; he aquí los atributos de la materia. Doctrina errónea é i n a d -
misible, que representa un panteísmo científico, que conduce sin remedio á 

un ateísmo desconsolador. 
Nos llena de la mayor sorpresa y admiración el ver que el señor Doctor Is-

nard. uno de los materialistas ateos más fur ibundos é intransigentes de nues-
tros días, diga en su obrita intitulada Esplritualismo y materialismo: «aban-
dono las concepciones metafísicas, los sueños imaginarios; la idea de Dios, 
rechazada por la ciencia, desaparece;» y, sin embargo, en seguida añade: «El 
materialismo científico se apoya en la experimentación y en las deducciones 
lógicas que de la misma se derivan. Ciertamente, no puede explicarlo y pro-
barlo todo, siendo todavía muy imperfectos nuestros conocimientos actua-
les» etc. Si el materialismo científico está basado en la experimentación y en 
las deducciones lógicas, no puede menos de conceder la creación, y rechazar 
la eternidad de la materia, aún cuando sea una de las bases fundamentales de 
su doctrina. 

El estudio de la naturaleza adquiere vigor y lozanía cuando va unido al 
conocimiento del hombre y de la divinidad. Ambos conocimientos marchan, 
al parecer, por caminos opuestos, si bien han de encontrarse en un mismo 
punto al terminar su laboriosa carrera. Á pesar de todo y de estas doctrinas 
ateas y disolventes, la humanidad , al menos aquella que marcha á la cabeza 
de la civilización y el progreso, sigue consecuente bajo la autoridad dogmática 
del Catolicismo, mirando con menosprecio esas utopias positivistas y materia-
listas propagadas por varios sabios, que pretenden arrastrar con su autoridad 
á las masas y sumir la sociedad en un abismo. 

Aquellos que han pretendido absorber todas las ciencias bajo la presión de 
la psicología han caído en un error lamentable, por el cual sus contrarios se 
han precipitado por el extremo opuesto. Á los que nada creen, á los que nada 
ven más allá de lo que conocen por los sentidos, á los que pretenden construir 
un mundo a priori según han imaginado, y luego lo identifican á sus propias 
ideas de universalidad, les consideramos como seres extraviados, tanto más 
dignos de lástima cuanto mayor es el talento y el ingenio que han manifes-
tado. Es una aberración que perjudica lo mismo á las ciencias que á la filosofía. 
Estas concepciones del positivismo que absorben el yo y todas las realidades 
del ser abstracto, conducirían al nihilismo absoluto, si el espíritu humano no 
retrocediera espantado para tomar otro camino mejor . 0 tenemos que vernos 
dominados por un esplritualismo exagerado, ó somos víctimas de un materia-
lismo ó racionalismo repugnante y desconsolador. 

Además de estos extravíos, encontramos otros muchos inconvenientes para 

explicar satisfactoriamente los fenómenos del mundo físico, ya por la confu-
sión y amalgama que se hace entre la teología y las ciencias, ya por el uso cons-
tante de las causas finales particulares. Ante todo, jamás debemos olvidar que 
la causa primera es Dios; pero recordando asimismo, que las causas segundas, 
llamadas fuerzas ó agentes naturales han sido creados por Él, y cada u n a 
tiene su sustancia, sus propiedades, sus fenómenos que obedecen á leyes ge-
nerales. cuyo estudio enaltece al hombre y lo separa de todos los otros anima-
les, aun cuando la anatomía y la biología recuerden ciertas analogías mor-
fológicas. 

Decir que Dios es la causa pr imera de tal ó cual fenómeno, nada enseña; 
porque ya sabemos que Dios es la causa primera de todo cuanto existe. Atri-
buir á la Providencia ésta ó aquella metamorfosis preparada ó dispuesta de an-
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temano para conseguir un efecto úti l , conduce á enseñar al que no sabe, me-
diante pruebas claras y evidentes por medio de las causas segundas ó fuerzas 
naturales; es decir, que es indispensable saber cuales son las causas inmedia-
tas del fenómeno. En una palabra; la averiguación de las causas finales supone 
la de las causas secundarias ó eficientes, que no se pueden dispensar en el im-
portante estudio de la naturaleza. 

Si el conocimiento de las causas finales lo hacemos de un modo limitado 
y presuntuoso, entonces sólo conseguimos sustituir á nuestras concepciones 
también limitadas, las mezquinas y erróneas creencias religiosas ó los impul-
sos de una pasión desordenada. 

El hombre reflexivo no debe dejarse arrastrar imprudentemente por exage-
raciones febriles ó por delirios pasajeros y efímeros de nuestra fantasía, cual 
si fueran u n a parte del designio inmenso y eterno de Dios. Antes de hablar en 



absoluto como si hubiéramos penetrado eii sus consejos, conviene al menos 
haber estudiado sus obras: pero no superficialmente en éste ó aquel detalle 
elegido ex-profeso, ni bajo un determinado objetivo, sino en todo el conjunto; 
es decir, en la inmensidad del mundo pancósmico. 

No sin razón han consignado los señores Tait y Balfour-Stewart, en su obra 
intitulada: The unseen Universe, or physical spéculations on a futur Slate: 
«Preciso será no olvidar, bien sea que tengamos á la vista la ciencia, ya que 
consideremos la Religión, que el gran objetivo de toda nuestra vida en el seno 
del universo invisible, ha sido siempre el de aprender. Los progresos de la 
ciencia cuando se relacionan con la constitución del sér humano exigen im-
periosamente que prosigamos sin cesar hacia este gran objetivo y que prosi-
gamos con energía y de una manera continuada, porque como nos recuerda 
San Juan en la primera epístola, la victoria que alcancemos sobre el mundo 
será la obra de nuestra fe.» 

Por esto la Santa Asamblea católica congregada en el Vaticano, dijo: «Ja-
más el Catolicismo ha negado á la ciencia el perfecto derecho de investigar 
dentro de su propia órbita, poniendo en juego sus métodos de investigación y 
sus principios conocidos. El Catolicismo quiere únicamente conservar incólu-
me la dignidad de sus dogmas, rechazando los errores que hacen vacilar la 
moral y perturban la fe y la creencia.» Tal so desprende del texto del Concilio 
del Vaticano. (Const. de Fide Catholica. Cap. iv). 

Por otra parte; ¿cómo apreciar debidamente el juego del complicado y ma-
ravilloso mecanismo del universo, sin sospechar y apercibir el uso? í.a noción 
general del orden y de las causas finales, da el resultado perfecto de la con-
templación inteligente de la naturaleza. Es la primera palabra de la ciencia. 
Empero el conocimiento preciso de las causas finales generales y dominantes 
y de las particulares y subordinadas, constituye el complemento y es la con-
clusión de la ciencia. Conclusión que sólo podrá ser legítima cuando sea el 
resultado de largos y minuciosos estudios, de perseverantes investigaciones y 
de serias y juiciosas meditaciones. Todo esto es, en verdad, un punto en lon-
tananza, que sería temerario pretender alcanzar; pero que probaría también 
marcada imprudencia en aquel que se alabara de haberlo conseguido con de-
masiada facilidad. Es, en fin, un punto brillante hacia el cual debemos volver 
los ojos con frecuencia para orientarnos en nuestro azaroso camino, sin dejar-
nos deslumhrar por su excesiva brillantez. 

Seamos justos. En las obras de Francisco Bacón hay verdades generales de 
importancia científica, en medio de repetidos errores de detall. Se critica al 
gran Canciller de que su método no es original y de que ya fué indicado por 
filósofos de otras épocas. ¿Qué concepción humana nació perfecta, para que ai 

través de los siglos no haya sido modificada, ampliada y mejorada, sin haber 
alcanzado la deseada perfectibilidad? Nadie podrá negar á Bacón la gloria de 
haber formulado el método experimental. 

Si las hipótesis de la evolución y el transformismo, si las doctrinas monís-
ticas fuesen ciertas, si los trabajos de los señores Darwin, Hackel, Comte y 
otros sabios se viesen sancionados por la observación y la experiencia, enton-
ces los esfuerzos que ha hecho el ilustrado profesor señor Luis Büchner y sus 
amigos para combatir las causas finales, se verían colmados de gloria y pla-
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centera satisfacción; empero por fortuna estas ilusiones desaparecen como una 
visión óptica, son espejismo, nada más que espejismo... 

Reanudemos otra vez nuestro relato. 
Juan Kepler descubrió las leyes astronómicas que más tarde sirvieron de 

punto de partida á Newton, dió á conocer algunos principios de óptica, habló 
del microscopio, de la combinación de las lentes, de la pesantez como fuerza 
universal y con un anteojo diferente del de Galileo reconoció las montañas de 
la Luna. Nombrado matemático del emperador Rodulfo II, fué desatendido y 
tratado con ingrat i tud. Después de su muerte Catalina II adquirió todos los 
manuscri tos del ilustre sabio que aun no se habían publicado. 

Gassendi contemporáneo y amigo de Kepler, discípulo y admirador de Pa-
cón, digno compañero de Galileo y precursor de Newton y de Locke, fué uno 
de los sabios que más contribuyeron á la propagación de la filosofía inductiva. 



Historiador y anticuario, biógrafo, físico y naturalista, astrónomo, geómetra y 
anatómico, helenista y dialéctico, le vemos á la vez escritor erudito y elegante. 
En sus obras se nota cierta mezcla de fe y de expansión epicúrea que casi cons-
tituye un escepticismo especial. No debe extrañarse; porque Gassendi era hijo 
de la escuela de Epicúreo; el sistema atomístico del filósofo griego desarro-
llado luego por su discípulo Lucrecio, conducía al ateísmo; en los estudios de 
Gassendi parece que se pretende rebajar la soberanía del Creador. El atomismo 
actual no sostiene que los átomos sean increados ni eternos, rechaza con argu-
mentos deducidos de la observación y de la experiencia los errores de pasadas 
escuelas, para sostener en toda su pureza la esencia del sistema. 

Ilobbes, amigo de Gassendi, que siguió el mismo camino, vino á degenerar 
en un materialismo social, y hasta si se quiere en el ateismo. La ley fundamen-
tal de las ciencias, decía Ilobbes, está en lo sensible material. La sensación es 
un movimiento que los nervios trasmiten al celebro, y la idea una actividad de 
este órgano. No se puede ser más materialista. 

Los racionalistas de la. escuela inductiva guiados por la experiencia y la 
observación enaltecían las ventajas de su método, aun para aquellos que se de-
dican á los estudios morales y teológicos. Los partidarios de la escuela deduc-
tiva ostentaban las galas de la fantasía y reclamaban las preeminencias del 
espíritu, aspirando á subyugar á su sistema las verdades y axiomas del mundo 
externo. 

La discusión y la controversia alcanzaban ya grandes proporciones, y cuan-
do la victoria se inclinaba á favor de los naturalistas, Descartes sistematizando 
el idealismo puro presentó un nuevo método tan completo, que fué por enton-
ces la piedra angular que sostuvo el edificio de la filosofía deductiva. Elogios 
son estos que quizá algún filósofo de nuestros días encuentre exagerados. 

Descartes había nacido en el Haya (Turena), en 1596. Dotado, por más que 
se diga, de un espíritu creador, animado por un carácter independiente, quiso 
reformar la filosofía partiendo de la razón pura, y considerando como inútiles 
las verdades á que conduce la experiencia y la observación. Profundo mate-
mático, gran astrónomo, eminente físico, pensador reflexivo, reunía , en ver-
dad, una suma de conocimientos variados y profundos, suficientes para em-
prender tamaña empresa. Siguiendo á Aristóteles y á Bacón quiso también 
prescindir de cuanto sabía diciendo, que para buscar la verdad es indispen-
sable olvidar cuanto se conoce á fin de construir de nuevo el sistema de ideas 
adquiridas. Puede asegurarse que Descartes supo reemplazar con un solo prin-
cipio la complicada lógica de los peripatéticos: El espíritu puede afirmar de 
una cosa, todo aquello que está contenido en la idea de ella; ó bien, «La evi-
dencia es el único sello que marca la verdad de nuestros juicios.» 

Por esta razón, dice el filósofo, la lógica peripatética con sus silogismos y 
la mayor parte de sus instrucciones, sirve á lo más para explicar á otro las co-
sas que ya sabe: lo mismo que el arte de los alquimistas enseña á hablar sin 
juicio de aquello que aun se ignora. 

Animado con el renombre que había adquirido por la feliz idea de aplicar 
el álgebra á la geometría, y con los rápidos progresos que en las ciencias físi-
cas hiciera, comenzó á reedificar el edificio de los conocimientos humanos, 
según su tema dominante de la razón pura, y partiendo de un fenómeno de 
conciencia. Yo pienso, dice el filósofo, luego yo existo. De aquí se eleva por 
una serie de deducciones sublimes á las verdades más abstractas del orden 
moral. 

DenearlCKi 

Respecto al mundo objetivo, Descartes lomó por base de su cosmogonía una 
proposición de los filósofos de la escuela pitagórica. La materia es inerte y por 
si carece de forma y emergía. De esta proposición dedujo una serie de con-
secuencias, con las cuales se llega á conceder que la materia carece de atri-
butos. 

Descartes separándose de cuantos sistemas se habían imaginado para expli-
car de un modo más ó menos satisfactorio los fenómenos de la naturaleza, in-
ventó u n a materia primera, única y elemental, con la que quiso dar á conocer 
la formación del universo; esta materia divisible al infinito, capaz de modifi-
carse por sus movimientos, susceptible de descomponerse y aun de organizarse, 
era para el sabio francés la panacea de su sistema. Al propio tiempo dijo que el 
espacio era infinito, consideró el vacío como una quimera y admitió que aquel 
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fluido invisible é imponderable estaba esparcido por la naturaleza, penetraba 
por el interior de todos los cuerpos y trasmitía las fuerzas del calor, luz, gravi-
tación y electricidad: tal era el éter que buscó entre los recuerdos de los filóso-
fos griegos y sobre el cual sabemos m u y poco, casi nada. 

¿Cómo ninguno de los discípulos de la escuela cartesiana podía imaginarse 
que en el último quinto del siglo XIX sería este ente misterioso nada menos 
que el ázoe ó nitrógeno? 

Según Descartes existen tres elementos formados de millones de moléculas 
que se hallan como hacinadas las unas al lado de las otras, y chocándose, ro-

zándose y estrellándose entre sí . son arrastradas por un movimiento rápido, 
como los torbellinos alrededor de los diferentes centros, de donde tienden á 
separarse en virtud de la fuerza centrífuga que nace del movimiento circular. 
Por medio de estos torbellinos explicaba todos los fenómenos naturales, dando 
á conocer la pesantez, las mareas y otros del dominio hoy de la geología. Pero 
los trabajos principales de este célebre filósofo, se hallan en el estudio sobre 
la luz. En la dióptrica habla de las propiedades generales de este fluido im-
ponderado. ó de este movimiento ondulatorio del éter, enseña las leves de la 
reflexión y refracción, y sobre todo demuestra: que cualquiera que sea la 
oblicuidad de un rayo luminoso que pasa de un medio d otro de diferente 
densidad (refrangibilidad?), la relación del seno de incidencia al seno de re-

fracción es constante é invariable. Analizó además los fenómenos de la visión 
y cuanto guarda analogía con el organismo del ojo humano ; habló del cómo 
se pintan las imágenes en la retina, y p o r q u é siendo doble aquella imágén la 
vemos en el estado normal simple y sencilla. Descartes con el peso respetable 
de su autoridad, afianzó más y más los dos axiomas científicos de mayor im-
portancia que jamás hayan podido ofrecerse á la humanidad ; tales fueron, el 
sistema de Copérnico, base del sistema del mundo, y la circulación de la san-
gre, origen de todos los conocimientos fisiológicos. La escuela cartesiana contó 
entre sus adeptos á Malebranche. Pascal, Geulieux, Leibnitz, y otros sabios de 
nota, que algunos como Wittich y Roel quisieron aplicarla á la teología racio-

MBlebranehe. 

nal. No ha faltado quien en nuestros días haya consignado que Descartes fué 
el precursor de Bíichner y Moleschott. 

El éter del filósofo francés vuelve á tomar su lugar preferente, y jun to con 
la materia ponderable son los dos factores únicos que sirven para explicar los 
más complicados fenómenos, así del mundo atómico como de los diferentes 
sistemas planetarios. Los continuos é incesantes movimientos, dicen, desen-
vuelven una potencia eléctrica que produce corrientes electro-telúricas, por 
medio de las cuales se realizan todos cuantos movimientos se verifican en los 
átomos ponderables, que para algunos forman con el éter una sustancia úni-
ca; negando de este modo la acción á distancia. Teoría atrevida que encontrará 
en los fenómenos de la física y de la química obstáculos, que probablemente no 



podrá vencer: asi como no le será dable explicar las relaciones entre la sustan-
cia material y la extensión, ni las energías y armonías, la intención, la finali-
dad y otros varios fenómenos del orden moral. 

F u n d a c i ó n d e l a A c a d e m i a f r a n c e s a I «1.1 

El idealismo filosófico de Descartes marchaba ufano hacia su apogeo, no 
sin que en su ruta fuese detenido y, tal vez, amedrentado, por los múltiples y 
portentosos descubrimientos de las ciencias experimentales. Huvghens, Desa-

guliers, Newton, Locke y Condillac coadyuvaron con sus estudios y experi-
mentos á tan halagüeño triunfo contra la escuela cartesiana. La discusión 
volvió de nuevo á excitar los talentos privilegiados, y la lucha entre las escue-
las de Bacón y Descartes comenzó otra vez, para recordar pasadas épocas de la 
historia de la ciencia. Alguno como Espiuoza tomó un rumbo opuesto, y sus 
discípulos y propagadores se engolfaron en graves cuestiones metafísicas y 
teológicas, hasta que alcanzaron el panteísmo. Empero, estos escritos promo-

vieron un disgusto general, y fueron desde luego apreciados como delirios de 
imaginaciones extraviadas ó enfermizas, á pesar de su unidad y rigor lógico. 

La química había sacudido el yugo de las ciencias ocultas, la alquimia ó 
crysopeya se consideraba como un sueño y los antagonismos, las simpatías y 
los arquetipos divinos como quimeras y delirios. Una nueva era brillaba ya 
sobre el horizonte de la ciencia de las reacciones, y asiduos é importantes 
trabajos preparaban los gloriosos días de una trascendental y provechosa rege-
neración. 

Casi al mismo tiempo se fundaron varias academias científicas que coloca-



das frente á frente del escolasticismo y del peripato. que todavía dominaban en 
muchos claustros universitarios y comunidades religiosas, sirvieron de pode-
rosa palanca á la nueva civilización. Separados aquellos centros académicos, 
como entonces estaban, de todo patronato oficial y fuera de la influencia doc-
trinaria administrativa, marchaban con desembarazo al frente de las ciencias 
experimentales y de observación. y fueron los maestros y sostenedores de 
aquellas modernas hipótesis y teorías. La Nueva Atlántica de Racón, la Acade-
mia de los Lynceos del príncipe Ceci. la Sociedad real de Londres, la Academia 
del Cimento, la Academia imperial de los curiosos de la naturaleza, la Real Aca-
demia de ciencias de París y otras varias en Roma, San Petersburgo, Bolonia 
y Stokolmo. reunieron y cobijaron en su seno los hombres más ilustres y emi-
nentes de la época. Columna y Porta, Le-Févre y Lcmery, Royle y los herma-
nos Wilis, Borelli y Reddi, Bausch y Felir, Bourdelot, Duhamel y Glazer, Hom-
berg, Becher y Stahl, y tantos y tantos otros no menos célebres profesores que 
sería largo nombrar . Estos fueron los precursores de la gloriosa escuela que ha 
alcanzado hasta nuestros días, conservando su justa fama y renombrada cele-
bridad. 

Newton con ese espíritu investigador que tanto le distinguió, comienza su 
brillante carrera desterrando de la física cuanto está basado en vanas hipóte-
sis. Acomete la grandiosa empresa de crear la filosofía na tu ra l . y lucha con 
las escuelas idealistas de su tiempo. Apoyado en las observaciones del padre 
Kircher, hizo públicas sus opiniones sobre la fuerza que retiene á los planetas 
en sus órbitas respectivas, y somete la física á la experiencia directa y á los 
preceptos de la geometría. Después de haber demostrado la lev de gravitación 
universal , de ella hace depender los grandes fenómenos del sistema planeta-
rio. Desde luégo considera la gravedad en la superficie de los cuerpos celestes 
y como resultado de las atracciones ejercidas entre todas las moléculas elemen-
tales, y de ello vino á deducir aquella propiedad notable y característica de la 
atracción recíproca en el cuadrado de las distancias, á saber: que dos esferas 
formadas de capas concéntricas de variable densidad, se atraen mutuamente 
como si sus masas estuviesen reunidas tí sus centros. 

Guiado por las leyes de Kepler y con el auxilio del cálculo de las fluxiones 
que él mismo había inventado, descubre que la atracción solar y la terrestre 
decrecen en razón inversa del cuadrado de la distancia. Prueba asimismo, que 
el movimiento de rotación de la tierra ha debido en su origen aplanarla pol-
los polos, y determina las leyes de las variaciones de los grados de los meri-
dianos y de la gravedad de la superficie. Ve que las atracciones del sol y la 
luna causan y mantienen en el Océano las oscilaciones de las aguas, y de ahí 
deduce los principios del flujo y reflujo de los mares. Reconoce también, que 

ciente de este gran fenómeno dependiente del aplanamiento de la tierra y del 
movimiento retrógado que la acción de : sol imprime á sus nodos, son dos 
principios que Newton dió á la astronomía, la mutación terrestre fué otro de 
los fenómenos que dió á conocer nuestro sabio. Su óptica ó tratado de la luz 
donde desarrolla la teoría de las emisiones, completamente distinta d é l a de los 
cartesianos, el tratado de los principios, que por ser muy metafísico pasó des-

muchas desigualdades de la luna y el movimiento retrógado de sus nodos son 
debidos á la acción del sol. Considera, con ese talento suspicaz é investigador 
que tanto le distingue, el relieve del esferoide terrestre en el ecuador como un 
sistema de satélites adherentes á la superficie; aprecia la precesión de los equi-
noccios, que ya conocieron los astrónomos babilónicos: así, pues, la causa efi 



apercibido de sus contemporáneos, el invento del cálculo diferencial, la me-
jora y perfección de los telescopios basta el de reflexión, (que el abate Nollet 
quiso más tarde que su inventor fuese el abate Gregory), son descubrimientos 
y adelantos que la humanidad debe al célebre Newton. «Esos planetas princi-
pa les—decía el gran filósofo,—que describen alrededor del sol círculos de los 
que él es el centro, y cuya semejanza y plan es para todos el mismo con corta 
diferencia. nos manifiestan movimientos regulares que no proceden de una 
causa mecánica, porque los cometas siguen un rumbo diferente. Pues bien, 
este magnífico sistema del sol, de los planetas y de los cometas, no ha podido 
ser abortado sino por la voluntad y el poder de una inteligencia omnipotente...» 
Isaac Newton había nacido E L 2 O DE D I C I E M B R E D E 1 6 4 2 en Volstrop, provincia 
de Lincoln en Inglaterra, y falleció en Kensington, Londres, el 20 de marzo 
de 1727: tenía ochenta y cuatro aüos, dos meses y veinte y tres días. 

El genio extraordinario y fecundo, el gran talento, el profundo pensador, 
el sabio Newton, en fin, que ha llenado y llenará de asombro al mundo cien-
tífico, acaba de ser ridiculizado por un filósofo positivista de nuestros días; el 
cual ha extrañado que Newton en sus últimos años sólo leyera los libros de 
Isaías y el Evangelio de San Juan . 

Uno de los grandes descubrimientos de Newton fué sin duda alguna la ley 
de la atracción planetaria, que después se admitió como ley universal , así en 
lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño. Y esta sublime 
concepción de la humana inteligencia, que ha llamado la superior atención de 
los sabios, y se ha difundido por las gentes de todas las jerarquías y condicio-
nes , las leyes de la atracción, en fin, que inmortalizaron á Newton, que lo 
elevaron sobre el pedestal de la ciencia y á ellas han doblado la cerviz todas 
las inteligencias, acaban de ser puestas en duda por la superior perspicacia del 
abate Moigno en su opúsculo intitulado Materia y Fuerza. 

Y'a no es la atracción química la que mantiene los átomos y las moléculas 
á sus distancias respectivas y determina el estado de solidez, liquidez y flui-
dez aeriforme, ya no es la atracción planetaria, la cual se ejerce en razón di-
recta de la masa é inversa del cuadrado de las distancias, la que sostiene el 
equilibrio en el sistema del Universo. 

La atracción no es u n a fuerza real; es , si, según la expresión del sabio 
canónigo de San Dionisio, el ya citado abate Moigno, una fuerza de expli-
cación. 

Antes de buscar las leyes de la pesantez, decía Descartes, es preciso que 
sepa lo que es la pesantez: sólo la causa debe explicar los efectos. 

El sabio é ilustre químico, el señor Sainte-Claire Deville, hablando de la 
atracción, manifestaba que en la hipótesis de Newton, las cosas se realizan 

como si el sol atrajese la tierra. ¿Y por qué el sol la atrae?... Si en un examen 
os preguntasen ¿qué es lo que hace girar la tierra alrededor del sol? Responde-
ríais: la atracción. Mas si en seguida os pidiesen ¿qué es la atracción? Respon-
deríais: la fuerza que hace girar la tierra en derredor del sol. Luego repetición 
de principio, círculo vicioso. La química no conoce semejante fuerza. 

La física que estudia la acción de los agentes imponderados sobre los cuer-
pos ponderables se apoya en la teoría de las radiaciones, de la cual depende 

Kenlon. 

la unidad de las causas físicas, que engendra, el movimiento, el calor, la luz 
y la electricidad. Nada de esto pertenece á los tiempos de Newton, que aceptó 
la teoría de las emisiones, y otros muchos principios aceptados como leyes y 
difundidos por la respetabilidad de su autor, pero que el tiempo y los nuevos 
estudios han probado su falsedad. 

Mil ideas se agolpan á nuestra mente en estos momentos, y desearíamos 
que tanto los positivistas como los materialistas científicos, incluso el señor 
Draper, reflexionaran un instante acerca la instabilidad de las cosas humanas, 
y cuán efímeras y fugaces se presentan las decantadas teorías y brillantes hi-
pótesis que tanto enorgullecen á ciertos hombres. 

W—TOMO I. 



Entre los numerosos partidarios de Newton, digno es de honrosa mención 
Desaguliers, el cual con aplauso general, reemplazó á Kell en la Universidad de 
Oxford. 

Locke queriendo refutar las ideas innatas de Descartes, establece el princi-
pio de que todas las ideas vienen de los sentidos y de la rellexión; es decir, de 
las operaciones propias del espíritu ó del entendimiento sobre las sensaciones, 
como había enunciado Bacón. De suerte, que Locke tomando por punto de par-
tida la simple percepción, esto es, la conciencia que tiene nuestro espíritu de 
las impresiones sensitivas, marcha, por medio de una serie no interrumpida 
de consecuencias, hasta las operaciones más complejas y abstractas del pensa-
miento. La doctrina sensualista ó empírica de Locke hizo los mayores progre-
sos, fué seguida por muchos filósofos y sirvió de fundamento , según veremos, 
para los sistemas erróneos que se difundieron en el siglo XVIII, contando en-
tre sus sostenedores al célebre Condillac, el cual no sólo la popularizó, sino 
que la aplicó á todas las ciencias. Locke ha definido la conformidad del objeto 
con la idea, y su ensayo sobre el gobierno civil dió abundantes materiales á 
Rousseau para escribir el Contrato Social. 

Los esfuerzos del genio eminente y gcneralizador de Leibnitz, cuyos uni-
versales conocimientos han sido reconocidos y encomiados por la posteridad, 
se dirigían á dar al método mayor perfección ampliándolo con ideas y princi-
pios llenos do novedad, siéndole la física deudora de importantes teorías. 

El célebre Leibnitz dijo que la naturaleza y la gracia conspiran en unión 
de las maravillas físicas á mantener constantemente el fuego divino que ca-
lienta las almas afortunadas. Con frecuencia, añade este sabio, he observado 
que aquellos que no se dejan impresionar por las bellezas naturales, son á pe-
nas sensibles á lo que verdaderamente debe llamarse amor de Dios. 

La escuela peripatética ya en sus últimos resplandores había sido avasalla-
da por la teoría estahliana. El hipotético floc/islo destruyó los cuatro elementos; 
los filósofos de las dos escuelas militantes buscan los medios de saber si los 
órdenes y los tipos que resultan de una clasificación tienen en el mundo ex-
terno existencia real ó son simples reflejos de la inteligencia humana que, 
según opinión de muchos sabios, tiende sin cesar á la unidad de las cosas... 
Estas son las mismas cuestiones que la filosofía viene debatiendo de veinte y 
dos siglos á esta parte, esta es la lucha que en la antigüedad sostuvieron Pla-
tón y Aristóteles, la misma que en la Edad media acaudilló á los pensadores 
en dos bandos opuestos con los nombres de realismo y nominalismo; y des-
pués, y aún en nuestros días, sirve de fundamento á los dos partidos llamados 
espiritualista y sensualista en todas sus distintas esferas y jerarquías. 

Los adelantos de la química hicieron sentir su influencia sobre la fisiología 

y la anatomía humana . La medicina, en general , vino á subordinarse á la 
nueva ciencia, que con sus innumerables conquistas iba ganando en exten-
sión y poder, á pesar del anatema que sobre ella lanzara la facultad médica de 
París. El descubrimiento de nuevos preparados que ejercen una acción mar-
cada y eficaz sobre la economía viviente, y que se aplicaban con éxito en la 
patología, y el establecimiento de clínicas por vez primera en la Universidad 
de Leiden por el célebre profesor Francisco Leboé, llamado Sylvius, dió origen 
al sistema chemiátrico, siguiendo las doctrinas de Paracelso. Sistema altamente 
materialista que pretende explicar los fenómenos de la economía animal tanto 

l . o c k e . 

en el estado normal como en el patológico, valiéndose de las leyes de la quí-
mica, de la misma manera que si tuvieran lugar en una retorta ó en un crisol. 

¿Ni cómo era posible que las cuestiones metafísicas pudieran alterar los 
progresos de la química, que comenzaba á teorizar sirviéndole de faro los es-
tudios prácticos del laboratorio y la observación diaria en el gran libro de la 
naturaleza? ¿Ni cómo era posible que estos adelantos bastasen por sí para dar 
á conocer los múltiples y complicados fenómenos del mundo de la vida? Las 
funciones de los seres organizados se quisieron explicar con sujeción á las le-
yes de los cuerpos brutos, el cálculo se aplicó á la economía viviente y las ma-
temáticas y la física vinieron, al parecer, á suministrar medios para penetrar 
en los misterios del organismo vivo. Sanctorius fué el primero que indicó á 
los médicos la transpiración insensible, y cuando Harvey hubo demostrado la 
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circulación de la sangre, indicada antes por Servet , se entronizaron dos 
sectas que tomaron los nombres de yalro-matermilica y yatro-mecánica. 

Boerhaave aceptó con entusiasmo ambas escuelas, (aun cuando en sus es-
critos se observa que da la preferencia á la y a tro-mecánica); pero más precavido 
que alguno de sus contemporáneos, se hizo un verdadero ecléctico. Las doc-
trinas mecánico-químicas fueron bien pronto reemplazadas por el animismo 
de Stahi y el vitalismo de Hotfmann. Sectas médicas que marcharon , en ver-
dad, por opuestas sendas, sin que sus hipótesis pudiesen encontrar una solu-
ción experimental que satisfaciera las necesidades de esta rama del árbol 
frondoso de la ciencia. 

El conocimiento de la imprenta había sido sin dispula la causa primera que 
difundió las luces de las ciencias todas por los pueblos que ostentaban u n a ci-
vilización más ó menos acabada. Los descubrimientos que se hacían en Euro-
pa, se trasmitían á los sabios de los demás países, se reproducían con admirable 
facilidad y con igual prontitud se sabían los adelantos que tenían lugar en las 
regiones más apartadas del globo; la imprenta guarda con cuidadoso afán 
todos los errores y todos los verdaderos adelantos de los hombres. 

Este período de la historia científica del progreso humano, lleva encarnado 
también los sentimientos opuestos y contradictorios de todas las aspiraciones 
de los grandes hombres que en él han figurado. Hay en toda esta época una 
mezcla tan heterogenea de acontecimientos religiosos, políticos y científicos, 
de sucesos extraordinarios, de virtudes y de vicios, de adelantos positivos y 
de barbarismo, de errores y de progreso verdadero, que el espíritu del hombre 
pensador y reflexivo se detiene perplejo ante esa confusión informe de lo an-
tiguo con lo moderno. Verdad que en este espacio de tiempo descuellan varo-
nes eminentes, genios sublimes, talentos inspirados, que con sus luces y 
descubrimientos empujan el carro victorioso de la ciencia hacia su mejora-
miento y perfección: empero, se aplauden y se premian acciones infames y 
crímenes horrendos, la guerra y la desolación enaltecen á los príncipes y mag-
nates, las creencias, la fe religiosa y la unidad de la Iglesia católica se ponen 
á discusión para turbar las conciencias, se castiga con inusitada crueldad los 
errores y preocupaciones de creencia, se proclama por alguno el racionalismo 
y de ahí nacen multi tud de opiniones encontradas que trastornan el buen sen-
tido y hacen vacilar á los católicos de corazón. Mas en medio de tanta ironía 
y entusiasmo, entre el fanatismo y la verdadera creencia, al través del puñal y 
el veneno, brillan los esplendores de la fe católica y se enaltecen los descubri-
mientos de las ciencias exactas, físicas y naturales; se aplican los verdaderos 
principios del derecho y, tan útiles como beneficiosas aplicaciones en todas las 
esferas sociales, se hallan siempre en perfecta armonía con la Religión revelada 

y con los dogmas del Catolicismo. El progreso de la humanidad continúa la 
ruta señalada por la Providencia; la moral y el derecho natural se separan del 
empirismo y buscan el auxilio de la psicología, y gracias á su amparo cuenta 
la experimentación con a lgunos , aunque pocos, principios ciertos que están 
dentro los preceptos de la Religión católica y de la filosofía cientifica. Se des-
truyen á cada paso viejas y nuevas teorías y rancias ó ñamantes hipótesis y se 
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olvidan antiguas preocupaciones y añejas creencias científicas ó modernos 
axiomas, arraigados en la imaginación del hombre para que sean sustituidos 
por otros también nuevos, que, al parecer, explican mejor los hechos obser-
vados y los fenómenos del mundo cósmico. Se lucha una vez más sobre los 
mismos temas; todos se afanan para buscar la verdad, y la duda viene á anu-
blar y entristecer nuestro fatigado espíritu; una pléyade de hombres ilustres 



acepta principios generales que admite como verdades incuestionables, con 
ellas dirige á la humanidad y ésta vive á su amparo contenta y complacida; 
mientras que otro grupo de hombres también ilustres por su ciencia, destruye 
y hace ver que todo cuanto se sabía era falso y engañoso; se dirigen acerbos 
reproches, cruentos ataques y apasionada crítica a los mandatos y cánones de 
la Religión católica: y los incrédulos de oficio, los ateos por especulación y los 
sofistas por conveniencia, repitiendo hasta la saciedad las vulgaridades de to-
dos los tiempos, se creen cantar victoria; empero el profundo y meditabundo 
Pascal sale á la defensa, Descartes hinca la rodilla con respeto ante la Provi-
dencia y no quiere abandonar la religión de sus padres , y Buffón acata y ad-
mira en la naturaleza el trono divino de Dios; Benthey contempla con asombro 
el poder de una primera causa increada, Newton dobla la cerviz á esta Reli-
gión católica tan mancillada por sus enemigos, pero jamás vencida. . . y todos 
reverentes y extáticos con H. d' Halley, A. Cauchy, Faraday, Stokes, Bauin-
gartner se prosternan reverentes ante la grande y maravillosa obra de la crea-
ción, desapareciendo como por encanto los conflictos, que decian los emanci-
pados del Catolicismo, habían surgido entre la Religión católica y la ciencia en 
distintas épocas de la historia. Las declaraciones terminantes , solemnes y es-
pontaneas de muchos filósofos modernos en el transcurso de su vida ó en los 
postreros momentos de su existencia, entre otros, üoulanger, Montesquieu. 
Montaigne, Isuard. . . etc., prueban sin n ingún género de duda , que entre la 
Religión católica y la ciencia no puede existir conflicto alguno. No sin razón 
el Concilio del Vaticano, que tanto impugna el profesor Rrapcr, ha dicho: Pro-
cediendo las ciencias de Dios, S E Ñ O R de ellas, su empleo regular debe, con el 
auxilio de la gracia, conducirnos d Dios. (Const. de Fide Calliólica , C. IV). 

CAPÍTULO XI 

L A CIENCIA M O D E R N A 

El siglo X V I I L — B a c ó n y Leonardo de V i n e i . — E l entusiasmo re formis ta .—Los v ia jes .—Se renuevan los a taques al Catoli-
c ismo.—Comienza la afición á los estudios orientales y arqueológicos.— El equil ibrio Europeo .—Los hacendistas y los eco-
nomis tas .—El filosofismo y los enciclopedistas f ranceses .—El derecho internacional y de g e n t e s . — E l d e t e r n i n i s m o . — L a s 
escuelas de Kant y d e De-Mals t re .—Las matemát icas , la risica, la historia natural y la qu ímica .—L¿ nueva nomenclatura 
qu ímica .—Se funda la n u e i a escuela química f rancesa .—La gran ley de Salomón consignada en el Libro de la Sabiduría .— 
Las ciencias de la razón pura .—La filosofía ideal i s ta .—Kant , 1" icbte, Schclling y U c g e l — El señor O. F . Crupp.—La medi -
cina en esta época.—Extravíos de alguuas escuelas.—La república Nor te-Americana .—El social ismo.—El Kraus i smo.—La 
escuela posi t ivis ta .—Los derechos políticos de la mu je r .—La pluralidad de mundos .—Consideraciones generales.—Con-
clusión. 

' R A N C I S C O Bacón, Gran Canciller de Inglaterra, apenas entrado 
el siglo XVIII, era proclamado por la escuela volteriana el 
regenerador de la ciencia. El hombre y la naturaleza, dijo 
el sabio Barón de Verulamio, la memoria, la razón y la ima-
ginación son las facultades que sirvieron de fundamento 
para sus principios generales. La escuela volteriana contri-
buyó poderosamente á la nombradla que adquirió este filó-

sofo. El Gran Canciller había formulado el método experimental que, 
si bien con notables defectos de detalle, era verdadero en cuanto al 
conjunto. El señor Draper atr ibuye el sistema inductivo á Leonardo de 
Vinci, añadiendo que Bacón ignoraba las matemáticas, que siempre 
miró con desdén las teorías de Copérnico y no creía que los instru-
mentos sirviesen de poderoso auxilio para las investigaciones cientí-
ficas. Ya hemos indicado respecto á este sabio la opinión consignada 
por el ilustre académico señor Don Francisco Caminero. 

Nosotros recordaremos al profesor norte-americano, que el método 
inductivo lo conocieron mucho antes el insigne J. L. Vives, y después 

su discípulo Gómez Pereira. 

De todos modos, es para nosotros sumamente satisfactorio tributar un re-
cuerdo de respeto al célebre pintor de la escuela florentina, distinguido arqui-



Es indudable que Leonardo de Vinci fué uno de los hombres más ilustres 
de su tiempo. Estableció sobre una teoría razonada los principios de los terre-
nos estratigráficos, y presentó atendibles consideraciones científicas y filosófi-
cas, que estudiadas posteriormente, constituyen la base de la paleontología de 
las conchas fósiles. 

La ciencia de Dios, del hombre y de la naturaleza basada en la razón pura, 
de donde emanan los conocimientos teológicos y morales; las matemáticas lla-
madas puras y mixtas; la medicina, la historia natural y la química; la histo-

tecto, escultor, ingeniero y mecánico, y hasta conocedor de muchos fósiles; 
que mirando con menosprecio la frialdad con que fué recibido en Roma, des-
pués de haber sido director de la academia de Milán, vino á fijar su residencia 
en Francia, donde Francisco I le colmó de distinciones. Leonardo de Vinci 
había nacido en el castillo de Vinci cerca de Florencia en 1452, y falleció en 
Amboise en 1519. 

L e o n a r d o d e v i n e l . 

ria así sagrada como profana con todas sus' divisiones hijas de la memoria; y 
la poesía, las artes liberales y la música que dependen de la imaginación te-
nían sus genuínos representantes siguiendo la escuela inductiva. Al Gran Can-
ciller en medio de sus errores filosóficos, se le consideraba de hecho como jefe 
del materialismo científico. 

En los primeros años de aquel siglo la escuela filosófico espiritualista sus-
pendió por unos momentos su marcha invasora; parece que meditaba, que 

J o v e l l a n o * . 

reflexionaba comparando los sistemas que se sujetaron al examen para em-
prender de nuevo su misión reformadora. El entusiasmo exagerado, se vió 
que siempre era perjudicial; los razonamientos sutiles y ampulosos se relega-
ban ya al olvido; las metáforas ridiculas y altisonantes de Velladier, Góngora, 
Besse, Bosquier, Hita, Gracián, Silva, etc.; fueron eclipsados por la sencillez de 
la forma, la pureza en la idea y la elegancia de la dicción siguiendo á Flechier, 
Ercilla, Bossuet. Jovellanos. Fenelón, Covarrubias, Calderón y Moratín. 
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Las contiendas peripatéticas que siempre ponían á la discusión algún tema 
que se rozaba con las creencias católicas, fueron por de pronto sustituidas por 
otros estudios más prácticos y de utilidad inmediata. Los viajes se multiplica-
ron y el conocimiento de la antigüedad volvió de nuevo á llamar la atención 
de los sabios. 

Desgraciadamente sus resultados no fueron nada satisfactorios, los cuales 
unidos á las observaciones inexactas, las descripciones fabulosas y las gratui-
tas exageraciones, introdujeron en la ciencias multi tud de cuentos y patrañas 
que desfiguraron la verdad, y sirvieron á muchos reputados escritores de ma-
terial científico, sacado como decían de la naturaleza ó hallado en la historia 
del hombre, para fundar errores que se h a n admitido como entidades reales. 
I,a arqueología y la numismática se hicieron intérpretes de las religiones, de 
la política y de la civilización general de pasados tiempos, y de aquí la protec-
ción que se dispensó á los estudios orientales. La filosofía extendió su esfera 
de acción y se crearon la lingüística y la etnografía. Passeri y Wincke lmann , 
Vísconti y Duret, Nieburh, Palas y Ilervás fueron, entre otros, los que más so-
bresalieron en esta clase de conocimientos. 

No sin razón ha dicho el Exorno, é limo. Sr. P. Fr . Zeferino González en la 
introducción de su obra Filosofía élemenlal: «La historia de la filosofía esco-
lástica está aún por escribir. El día que esta historia se escriba y que en lugar 
de los trabajos más ó menos aceptables é incompletos de Rousselot, Haureau. 
Cousín y demás publicistas que de esta materia se ocuparon, poseamos una 
historia concienzuda, imparcial y sobre todo completa de la filosofía escolásti-
ca, desaparecerán la mayor parte de esas inculpaciones, y esa filosofía será 
juzgada y apreciada bajo su verdadero punto de vista.» 

¿Qué extraño parecerá que los racionalistas del pasado siglo como Voltaire, 
Diderot, Condorcet, Railly, D'Alembert, Dest rut tde Tracy. Cabanís , etc. diri-
gieran todos sus envenenados dardos al escolasticismo nominalista, que era la 
filosofía de la Iglesia católica, apreciado de tan distinta manera y tan poco co-
nocido en sus detalles? 

Todos los trastornos y excesos contemporáneos y anteriores, que nada re-
presentan considerados en la esfera de la ciencia, jun to con las rivalidades 
personales de monarcas poderosos, engendraron la política moderna, basada 
en el equilibrio de la fuerza y del poder: equilibrio que se creyó serviría de ga-
rantía á los estados subalternos: y acudiendo á la costumbre que llegó á consi-
derarse como lev real, se dió forma tangible al derecho público y de gentes, que 
llevaban encarnado las ideas universales de humanidad y nacionalidad. La 
ciencia, no obstante, vino á poner de manifiesto la ineficacia de tan decantado 
equilibrio, y la experiencia con sus severas lecciones probó que toda combina-

ción podía fracasar ante el genio y temeridad de un Carlos XII, de un Fede-
rico II, de un Carlos V ó de un Napoleón I. 

La sociedad, cansada de tantas revueltas, se hallaba anonadada; el movi-
miento intelectual, al parecer fatigado de la lucha , en suspenso; las clases in-
dustriales y manufactureras abrumadas por el fisco; el comercio exterior 
paralizado y el interior oprimido; el lujo, la ostentación, el fausto y el desen-
freno de los poderosos que hacían sus demandas al extranjero habían empo-

F l e c b i e r . 

brecido á la agricultura y absorbían los últimos restos de la ya exhausta riqueza 
públ ica , y la inmensa cantidad de bienes en poder de manos muertas abatía 
al colono y le encerraba en estrecho y reducido espacio. Esta amortización de 
la mayor parte de la propiedad agotaba los recursos y esterilizaba las fuerzas 
vivas y productoras de las naciones. Tal conjunto de circunstancias sirvieron 
á los filósofos y economistas de poderoso aliciente, para declamar contra toda 
clase de privilegios. El Catolicismo, por un abuso propio de la época, se vió 
otra vez rudamente atacado. 



Entonces se pensó en proteger y fomentar todas las fuentes de la riqueza pú-
blica, naciendo la ciencia económica, y emprendiendo mejoras positivas bajo 
la dirección de Sully y de Colbert, de Riperdá, Aranda y Floridablanca, de Cha-
tam y Pitt,—su hijo segundo,—y otros célebres hacendistas; pero estas refor-
mas, estos laudables propósitos no pudieron evitar que aquella civilización, hija 
de u n a educación engañosa, marchara desbocada por la pendiente del raciona-
lismo y hasta del ateísmo. Á la creación del papel moneda, siguió la de los ban-
cos de emisión y descuento, siendo Law el primero que alcanzó realizar esta 
importante mejora. 

La economía política en el pasado siglo separándose de su objeto principal 
y científico, se hizo materialista y en extremo utilitaria. 

Véase, pues, como el filosofismo se había apoderado del hombre y de la 
sociedad, el análisis aprisionó á las inteligencias, se proclamó la duda como 
principio de verdad, y 1111 materialismo grosero parecía que dominaba el orden 
moral é intelectual. La incredulidad, el sarcasmo, la malicia y has ta , si se 
quiere, la poca decencia de algunos escritores, llamaron la atención de la mu-
chedumbre y consiguieron aumentar el número de prosélitos. Voltaire. Reinal, 
Volney. Le lilond, Dupuy, Cabanís, Holbach, Iliderot. D'Alembert, Du Marsais, 
Condorcet, La Metrie, Destrutt de Tracy. y Deslandes... lanzaron sus horrendas 
blasfemias en nombre de la filosofía racionalista y de la civilización. 

Concibieron éstos la audaz idea de reunir y concentrar todas las fuerzas 
para principiar la nueva campaña; de suerte, que si al comenzar el siglo XVIII 
los ánimos se habían aquietado, fué tan sólo en apariencia; era el descanso del 
caminante después de una larga y penosa jornada para continuar luégo la ruta 
con mayor afán y perseverancia. Diderot y D'Alembert se pusieron al frente dé-
lo que llamaron la regeneración social, de la que pretendían ser representantes 
los enciclopedistas franceses, quienes de consuno subordinaron sus trabajos á 
la filosofía racionalista y materialista. Conjunto heterogeneo que entraña prin-
cipios disolventes encubiertos con el velo de la ciencia y sujetos al alfabeto; 
pero falto de unidad pudo, al parecer, satisfacer las necesidades de los curiosos 
del momento sobre todo en las artos industriales y manufactureras, marchando 
desenfrenado sobre utopias impues tas por la moda cuando penetraba en otros 
terrenos. 

Justo será y muy lógico que dejemos aquí consignado, que los enciclope-
distas franceses del pasado siglo no supieron más que destruir. 

Siglo aquel fatal y malaventurado, siglo escéptico y materialista, siglo me-
talizado, procaz y dúctil, refractario y quebradizo, trabajado por toda suerte 
de males y de infortunios, siglo sin fe religiosa, racionalista y ateo... ¿Qué ha-
bría sido de las criaturas humanas si hubiera fallado el auxilio de la Religión 

católica, tan disfamada y perseguida por los que se habían llamado hijos su-
yos? ¿Se pudieron, acaso, oscurecer tantos varones doctos é ilustres, llenos de 
abnegación , saturados de mora l . y rebosando saber en las ciencias profanas, 
que siguieron en sus íntimas convicciones la fe de la Religión católica? 

¡Ahí Aquellos hombres desgraciados tenían ofuscadas sus inteligencias y se 

volvieron ateos. Sí; en su delirio negaron la Revelación divina y cuanto dejaron 
escrito los apóstoles y evangelistas, especialmente San Juan y San Pablo. Si para 
ellos todo era falso y mentiroso ¿para qué hablarles de Dios ni de Jesucristo, de 
Revelación, de tradición ni de evangelios, ni de nada, en fin, de cuanto está 
bajo el amparo de la luminosa fe religiosa, de la creencia católica y de la evi-
dencia. que es el criterio de la verdad?... Desgraciadamente el materialismo ac-
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tual y su última forma científica, el positivismo unicista, vuelven á proclamar 
las mismas doctrinas. Es que la educación en el fondo no ha variado. 

Ya Montesquieu, uno de los jurisconsultos modernos más ilustres, apoyán-
dose en la historia había hablado de la filosofía de las leyes, Condillac de la de 
las ideas y Buífon de la de la naturaleza. Rousseau supo rechazar el grosero 
sensualismo, y á la par que introducía la escuela racionalista natural amal-
gamada con la Religión, defendía los derechos del pueblo y exaltaba el senti-
miento íntimo de la virtud, sembrando la semilla revolucionaria y comunista, 
tan fructífera después. Saint-Pierre siguió también tan atrevida reforma filosó-
fica; anduvo errante buscando la soñada realidad y se hastiaba de sí mismo; 
entusiasta y admirador de la naturaleza, cantó sus sublimes bellezas á la hu-
manidad y llegó hasta el optimismo. Y era tal el frenesí de aquellos filósofos 
reformistas, que algunos como Condorcet proclamaban la igualdad de las na-
ciones, y todos de consuno coadyuvaban á porfía á la idea suprema de hacer 
triunfar las escuelas materialista y racionalista que representaban de distintas 
maneras y bajo diferentes formas y aspectos. El mismo marqués de Condorcet 
se levantó furioso en pleno siglo XVIII contra el Tapado. Smith le siguió en tan 
desatinada carrera, y la pasión y el encono fueron dos elementos que maneja-
ron á su antojo aquellos filósofos. 

El derecho internacional y de gentes vino á aumentar los discípulos de la 
escuela de Puffendorf; Burlamaqui pretendió que la felicidad del hombre es-
taba en el origen de las leyes y de las obligaciones; Waltel puso en duda los 
derechos históricos sancionados por el tiempo; Binkershok estudió el derecho 
marítimo; Moser el derecho público y Benthán y Kant llegaron al extremo de 
idear una paz general para todos los pueblos europeos. Y como este derecho 
fuese aceptado con general aplauso por todas las naciones y por todas las ra-
zas, implícitamente todas ellas reconocieron de hecho la unidad del reino 
hominal. 

Mientras el filosofismo avanzaba imponente proclamando con banderas des-
plegadas los derechos de la razón, la ciencia de la riqueza adquirió gran pre-
ponderancia, elevándose en pocos años á una respetable altura. Child, Locke 
y Stewat discurrieron acerca la cosa pública, como principio de riqueza; Ques-
nav dirigió sus investigaciones á la distribución de esta riqueza, mereciendo 
la preferencia la agricultura y de aquí nacieron los fisiócratas; Smith analizó la 
ciencia agronómica, si así podemos l lamarla, y dió á la economía una gran 
importancia; otros como Arturo Young enaltecieron el fomento agrícola por 
medio del mercado y Morellet y sus amigos atacaron el monopolio; los hubo, 
como Chastelleux, que santificaron el trabajo material; y, por fin, Mal thusy 
Mac-Cullot, recordando el anónimo de un español sobre la población y las sub-

E1 delcrminismo fué otro sistema filosófico que negó el libre albedrío, y 
según opinión de Proudhón: «Convierte el sér pensante en maniquí de la ma-
teria. » Niega la libertad h u m a n a , aceptando como principio que la actividad 
es la naturaleza, y ésta una causalidad mecánica: y con sus sutilezas y extra-
vagancias aumentó la confusión en las ideas, dando lugar á un liberalismo 
mentiroso. Este sistema confunde y oscurece las hipótesis y teorías, para con-
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sistencias, recorrieron los hondos repliegues de las grandes cuestiones socia-
les para que Sir W. Pitt estableciera la base del impuesto en el in come lax. 
De este modo los problemas de interés público entraban también bajo el do-
minio de la ciencia; y véase, aunque de paso, como unos estudios que apenas 
habían salido de la cuna , se hallaban en marcada disidencia, y sus axiomas 
entraban en el terreno de una discusión apasionada. 



ducir á los hombres por caminos intransitables, perdiendo las creencias que 
heredaron de sus mayores. Hoy se acude al determinismo para cubri r la igno-
rancia que se.tiene sobre las leyes de la fisiología y de la morfología. 

Todo cuanto acabamos de apuntar, fué la consecuencia de aquellas indis-
cretas disputas que siguieron á la escolástica y al peripalo sobre la esencia de 
la materia y del espíritu, donde con frecuencia se confundía la filosofía con la 
Religión y la razón con la fe. 

Todo esto era el resultado natural de aquella educación que recordaba el pa-
ganismo de Grecia y Roma. El método de Bacón ó de Vinci había impulsado las 
ciencias físicas y naturales hacia su progreso; pero sembró el germen de una 
escuela errónea. Descartes en medio de sus extravíos filosóficos, decía «que 
quería conservarse siempre en la Religión (católica) en que había sido edu-
cado,» marcando el camino de las ciencias intelectuales y sistematizando el 
idealismo puro; Malebranche llegó hasta las últimas consecuencias de este idea-
lismo; Locke y Condillac desconocieron la existencia de las ideas absolutas y 
prepararon el camino á J . J . Rousseau; y, por fin. Leibnitz, el sabio que en su 
tiempo abarcó mayor número de conocimientos, distinguió la percepción de la 
sensación, pretendiendo amalgamar la ciencia con la Religión. El siglo XVIII 
deslumhrado con tantos adelantos, suspende por de pronto su carrera; mas 
extasiado con los descubrimientos de las ciencias exactas, físicas y naturales, y 
aguijoneado por la antigüedad clásica, se lanza irreflexivo en brazos de la expe-
riencia proclamando el t r iunfo de la razón, y desdeñando la sensatez, la con-
ciencia y hasta el buen sentido se hizo materialista ó pan teísta. 

En vano dos nuevas escuelas representadas por Kant y De-Maistre hicieron 
esfuerzos extraordinarios para desviar ó aminorar el empu je que tomaran las 
opiniones científicas y filosóficas, y como consecuencia las creencias orto-
doxas. Ni la Crítica de la razón pura del primero, que se ha dicho fuese ins-
pirada por el escéptico Hume, ni la Justificación temporal de la Providencia, 
donde el segundo sustituye la fe á la filosofía, •fueron bastantes para sujetar el 
torrente reformador que tenía aprisionados á los hombres más distinguidos. 
La escuela escocesa á cuyo frente se. puede colocar á Reid, quiso reunir la ob-
servación exterior y los hechos internos, para buscar u n a conciliación benefi-
ciosa á la ciencia y á la sociedad contra el sensualismo de Locke y el escepti-
cismo de I lume, como más adelante veremos. 

Los filósofos del siglo pasado quisieron alterar la organización social; y en 
verdad que las conquistas de las ciencias naturales y experimentales, jun to 
con las ilusiones reorganizadoras y los desmanes de la época, convidaban á 
ello y les suministraban datos suficientes para conseguir tan suspirada evolu-
ción. Las matemáticas fueron siempre uno de los estudios preferentes de las 

escuelas filosóficas y siguieron en sus naturales progresos y marcados adelan-
tos bajo la dirección del P. Guido Grande, Vega, P. Tosca. Ciscar, Prony, La-
place, Jorge Juan , Monge, Lagrangé, Freycinet.. . etc. La física que desde re-
motos tiempos había merecido singular protección, marchaba ufana á la par 
que otras ciencias; sus diferentes tratados se enriquecían todos los días; se 
inventaron nuevos aparatos y máquinas que contribuyeron á aumentar el 
número de sus leyes y axiomas. La mecánica, las acciones moleculares, los 
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fluidos imponderables, la meteorología y hasta la cosmografía hicieron nota-
bles adelantos en manos de Eulero. Belidor, La Hire, Coulomb, Grey, Dufay, 
Franklín, Bernoully, Richmán, Kuight, Gregory, Drebbel, Reaumur, Lalande, 
(Epinus, Volta, Arago, Herschel, Gay-Lussac y tantos otros sabios cuyos nom-
bres recuerda la historia con respetuosa veneración. La historia natural seguía 
también la marcha progresiva de la evolución científica, y los viajes repetidos 
aumentaban el número de datos, enriqueciendo de un modo pasmoso la geo-

62—TOMO I. 



grafía, y permitieron construir con alguna exactitud mapas y cartas geográfi-
cas sobre observaciones más verídicas, suministrando elementos para conocer 
y estudiar la historia del planeta en que vivimos y los seres que lo pueblan. 
Byron, Vyllis y Bougainville, Cook, Damberger , Patterson y Pallas, Linneo, 
Tourneífort, BulTón y Müller, Vallisnieri, Verner y Kirván, Dolomieu y Hamil-
tón. los PP. Misioneros de la Compañía de .lesús y otros naturalistas que consa-
graron su vida á tan importantes estudios, hicieron que estos conocimientos 
se difundiesen por la generalidad de las gentes y formasen parte integrante de 
la educación de los pueblos. 

La química, esta ciencia maravillosa que pasa del gabinete del sabio al ta-

ller del artesano, y que como dijo el poeta: 

parece formar seres de la nada; 

esa ciencia que se ocupa del conocimiento de los cuerpos simples y de la ac-
ción íntima y recíproca de las moléculas de todos ellos, no había aún adqui-
rido una forma científica concreta al comenzar el pasado siglo. Stahl, fundán-
dose en una distinción abstracta acerca el fuego libre y combinado, estableció 
la teoría del flocjislo, y desde entonces la química fué considerada como cien-
cia; el arle espagírico pertenecía á la historia. 

Bergmán. Schéele. Priestley. Parinentier, Cavendisch, Blak y Gaettling, Gir-
tanuer, Bondt y Deimán, los condes Mocozz y Balbo, el abate Fontana y tantas 
y tantas celebridades, comc.se consagraron al mundo experimental ofrecieron 
á la química repetidos y admirables descubrimientos que sirvieron de base y 
sólido fundamento á Lavoisier para presentar su teoría antiflogística, que ha 
alcanzado justa fama y celebridad hasta nuestros días. En vano muchos de 
aquellos sabios pretendieron sostener la hipótesis stahliana; el descubrimiento 
del oxígeno vino á derribar el edificio del ilustre alemán. 

Lavoisier coordina los descubrimientos de sus contemporáneos bajo un 
nuevo punto de vista filosófico y los sujeta á la precisión de la balanza; sus 
asiduos y repetidos trabajos le conducen á establecer como axioma, que los 
fenómenos de la química son debidos d la unión ó separación de los cuerpos. 
Su teoría fué aceptada con general aplauso y el entusiasmo aumenta entre los 
amantes de la ciencia de las reacciones, cuando llegan á persuadirse que el 
cálculo viene á confirmar lo que la experiencia ha realizado. Nada se crea, na-
da se pierde en las acciones moleculares, dice el ilustre reformador, la materia 
es siempre la misma, y la balanza acaba de patentizar todas estas verdades. 
¡Lavoisier! víctima sacrificada á la saña revolucionaria, tu nombre siempre 
augusto rodeado de aureola inmortal, pasará con veneración á las generaciones 

ras y contradictorias son las especulaciones científicas á pesar de basarse en 
hechos esencialmente experimentales. Después de las doctrinas del inmortal 
Lavoisier, parecía que la ciencia de las acciones moleculares había alcanzado 
la meta de su perfección y desarrollo. Sin embargo ¿cuántas hipótesis y teorías 
no se han dado á conocer para explicar los fenómenos de la química? El señor 
Draper lo sabe perfectamente, sin que se haya dicho aún la última palabra. 

La revolución francesa en toda su plenitud había estallado el año 89. Los 

futuras! Lavoisier murió en la guillotina el día 8 de mayo de 1794 á la edad de 
cuarenta y dos años. 

«El abandono de la teoría flogística, dice el señor Draper, nos demuestra la 
facilidad con que la ciencia renuncia á las hipótesis que no se conforman con 
los hechos observados.» (Obra citada). 

La teoría del flogisto como otras muchas que acaricia el profesor de Nueva-
York; decimos nosotros, demuestra de una manera incontestable, cuán efíme-



abusos en todos los ramos de la administración pública tenían apesadumbrado 
el bondadoso monarca Luis XVI, y los nobles y cortesanos desdeñosamente 
confiados miraban con descuido Ó aceptaban con entusiasmo las máximas filo-
sóficas de las escuelas racionalista y materialista inoculadas por todas las cla-
ses de la sociedad. Los desaciertos en la hacienda tenían empobrecido el país, 
y los nombres respetables de Turgot y Necker no fueron bastantes para evitar 
la catástrofe. Calonne aun que fecundo para arbitrar recursos, tampoco pudo 
disipar la tormenta, y la presunción de monseñor arzobispo de Tolosa, el senci-
do Brienne, precipitaron los Estados generalas, y tras ellos toda suerte de cala-
midades y sangrientas escenas. Aquello fué u n a tragedia romana con lodos sus 
desastrosos episodios y sangrientos accidentes. 

En medio de tantos disturbios político-sociales, la química realizaba una de 
las reformas más trascendentales que jamás haya podido ofrecer n inguna otra 
ciencia. La antigua terminología química era insuficiente, recordando á cada 
paso las doctrinas místicas del arte sagrado ó de la alquimia; Black y Berg-
mánn. profesores ilustres, lo conocieron, y buscaron el concurso de todos para 
establecer de común acuerdo una nomenclatura sistemática. En 1782 el sabio 
al par que modesto Guytón de Morveau había presentado un plan de reforma, 
el cual perfeccionado después por otros tres compañeros se sometió al juicio 
científico de la Academia de ciencias de. Francia (18 de abril de 1787). 

Los señores comisarios liaumé, Cadel, d' Arcc ty Sage. decían en su infor-
me (13 de jun io 1787), entre otras cosas; «Esta nueva teoría (la nomenclatura 
química), es la obra de cuatro hombres justamente célebres en las ciencias y 
que hace mucho tiempo se consagran á ellas... Pero ¿qué teoría (la del flogisto) 
debió jamás su nacimiento á hombres dotados de más genio, ni á un trabajo 
más asiduo y porfiado? ¿Cuál otra reunió jamás á los sabios por un acuerdo de 
bellas experiencias, por un conjunto de tantos hechos brillantes como la doctrina 
del ílogístico?... No es en un día que se reforma, que se reduce á la nada casi, 
un lenguaje ya entendido, esparcido y familiar á toda Europa, y que se le sus-
tituye. por otro nuevo según las etimologías extrañas á su genio ó tomadas de 
una lengua antigua, ya casi ignorada de los sabios, y en la cual no se puede te-
ner huella ni noción alguna de las cosas, ni de las ideas que debe significar...» 
Esta reseña de la sabia Corporación oficial fué muy pronto desprestigiada por 
los inmensos servicios que la nomenclatura prestó á la química, cuyos progre-
sos se hicieron sentir inmediatamente sobre todas las ciencias empíricas, sobre 
las artes, las industrias y la agricultura. Qué también yerran los centros oficia-
les donde se condensa el saber de los pueblos modernos. 

En el sistema pneumato-químico fundaron los cuatro químicos Guytón de 
Morveau, Fourcroy, Berlhollet y el mismo Lavoisier el lenguaje técnico, ó sea 

la nomenclatura química que es el fundamento de lo que se llamó escuela 
francesa ó pneumática. Esta escuela fué propagada y enaltecida por Chaptal, 
d'Arcet, Pellelier, Deveux, Van-Mons, Adiar , Chavaneau, Huelle, Adet, Vau-
quel in , Berard , Cadet, Orilla y otros ilustres y sabios profesores. Empero los 
principios establecidos por Lavoisier y su escuela fueron modificados cuando 
se dió á conocer la teoría de los átomos y las leyes de los equivalentes quími-

cos, y los discípulos de aquel genio emprendedor y extraordinario explicaron 
los fenómenos de atracción molecular por medio de la electricidad. Wenzel y 
Richter, Daltón y Wollaston, Ampère y Berzélius, Davy y los dos Becquèrel 
dan á conocer las proporciones múltiples, los equivalentes y la teoría electro-
química y Proust y Gay-Lussac con sus levantados trabajos dan estabilidad y 
fijeza á la teoría presentada, para que la química ofrezca un conjunto armó-
nico de glorioso y brillante porvenir. 



Siguiendo los químicos con constancia los esludios del laboratorio, sólo la 
observación v la experiencia guía á todas sus conquistas y Thénard, Carbonell, 
Dulong, Petit. Dumas. Mischerlich, Roura, Regnault . Liebig. Graham, Thom-
son, Wiehler, Gutiérrez, Pelouze, Faraday. Fremy, I lofmánn. Cahours y tantas 
otras celebridades contemporáneas ilustran con sus trabajos y descubrimien-
tos el sendero de las teorías modernas. 

La química orgánica parecía que estaba sujeta á leyes especiales distintas 
de las inorgánicas: el análisis y la síntesis de esta parte de la ciencia se consi-
deraban como dudosas ó imposibles: filósofos eminentes entre los cuales figu-
raba J J . Rousseau dirigían á los químicos sus sarcásücos apostrofes, y hasta 
los hombres encumbrados como Liebig, Berzélius y Gerhardt , desconfiaban o 
negaban en absoluto la posibilidad de alcanzar la síntesis orgánica. Es que no 
se habían examinado aún con verdadero criterio los principios orgánicos y or-
ganizados. , . 

Berthelot y Wur tz franquean la valla que tiene aprisionados á los químicos, 
v siguiendo y secundando los trabajos de Wajhler y Kolbe, realizan la tan sus-
pirada síntesis de aquellos principios orgánicos, que por sus propiedades, re-
sultado de la agrupación de sus moléculas, se pueden equiparar con las sus-
tancias minerales. 

Ahora bien; si por síntesis entendemos reunir los elementos de un princi-
pio compuesto dados por el análisis para regenerarlo, como dice el Diccionario 
de la Real Academia Española, bien podemos asegurar que tal síntesis orgá-
nica no existe ni siquiera en los cuerpos que llamamos orgánicos; y en todo 
caso sólo la encontraríamos en reacciones muy sencillas. Empero los químicos 
admiten como tal. todos los cambios que tienen lugar en una molécula orgá-
nica cuando se altera la posición de equilibrio de los átomos que la constitu-
yen, ya aumentando el número de estos átomos, ya separando u n a parte de 
ellos, ya por combinación de muchas moléculas ó por el desdoblamiento y di-
visión de otras. De suerte, que consideradalo síntesis orgánica bajo este punto 
de vista, ha prestado grandes servicios á la ciencia, y ofrece para lo sucesivo 
las más halagüeñas esperanzas. El señor Berthelot ha dicho, que el objeto de 
la síntesis orgánica era la reproducción artificial de los principios inmedia-
tos ó de sus combinaciones; es decir, que la síntesis orgánica sólo realiza las 
especies químicas. 

Ninguno de los descubrimientos de las ciencias experimentales de nuestros 
tiempos ha sido más exagerado por aquellos que miran las cosas de un modo 
superficial, como la renombrada síntesis orgánica, hasta el punto, que con una 
arrogancia inusitada y confundiendo las operaciones de la química, nos dijera 
el señor L. Büchner en su obra intitulada Fuerza y Materia, que se habían ob-

tenido bujías con la pizarra (sic).: faltó que el sabio profesor añadiera BETUMI-

NOSA. No es de este lugar ni nos parece conveniente aclarar ahora el tal mila-
gro del progreso de la química positivista de estos señores; comprendemos 
perfectamente la metáfora del ilustre Doctor, sabemos á que alude, y le pro-
baremos en nuestra Segunda parle, cuán equivocados están todos los que 
sostienen ciertos absurdos, encubiertos con el nombre de síntesis orgánica. 
Tanto el señor Mülde como los señores Míalhe, Yogt, Wirchow y otros profe-

sores de la misma escuela, no podrán presentar ni un sola principio mediato 
orgánico ú organizado obtenido por medio de la fuerza química combinando 
los elementos inorgánicos. Y esto que conocemos perfectamente las dos sínte-
sis, que se llaman directas, del alcohol y del ácido fórmico. Es más, les retamos 
á que presenten un cuerpo organizado, un tejido ó parte de él, valiéndose de 
cualquiera de los medios sintéticos de oxidación, reducción, sustitución, me-
tamorfosis, etc. No olvide el señor de Isnard, que ha tenido la feliz ocurrencia 



de salir ahora con la zarandeada urea, olvidando que esta sustancia puede con-
siderarse como un cianato amónico, que la síntesis que hoy conocemos se li-
mita á compuestos definidos. 

En el estado actual de la c iencia , próspero sin n i n g ú n género de duda y 
lleno de ilusiones para lo porvenir, debemos confesar nuestra impotencia; el 
problema de la síntesis orgánica queda incompleto, sólo conocemos su primera 
parte, y dejamos intactos los otros problemas fundamentales. La fuerza crea-
triz y omnipotente de la naturaleza,—como dicen aquellos que desdeñan á la 
Providencia,—capaz de producir sin semilla alguna y con sólo los elementos 
de las rocas disgregadas, ó bien con los restos de vegetales sin vida, plantas y 
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animales, organismos dotados de las elevadas funciones de crecer y multipli-
carse, son ideas quiméricas y tan inadmisibles, como pretender que por medio 
del espíritu animal se puede elaborar hierro, plata, fósforo, oxígeno ó azufre. 
La síntesis orgánica no es más que elemental y se refiere á aquellos cuerpos 
que podemos equiparar con los del reino inorgánico, que pueden cristalizar si 
son sólidos, ó tienen un punto de ebullición fijo cuando líquidos. 

Comparar las funciones de la digestión y asimilación á una operación quí-
mica ordinaria; decir que el estómago es una miserable retorta; pretender que 
con una retorta y una lámpara de alcohol se consiguen los productos vegeta-
les, como cuenta, el doctor Büchner con el mayor entusiasmo científico; asegu-

rar de un modo formal que la ciencia de la vida no es más que una función; 
que la fuerza vital es una sombra sin cuerpo, y que sólo existe en aquellos 
celebras que no están á la altura de la ciencia.. . i Inocentes que decís todas 
estas extravagancias impulsados por un fanatismo que os arrastra, bien á pe-
sar vuestro, hacia ese espíritu de secta que os devora con su intransigencia! 
Sabios extraviados qué tenéis en ciertos momentos la razón velada, sabed que 
las sustancias alimenticias, cualquiera que sea su naturaleza, no pueden por 
sí solas mantener la existencia del hombre ; necesitan de una elaboración pre-
liminar y especial bajo la influencia de la vida, que constituye la digestión-
Cuando este fenómeno no se realiza, el hambre se deja sentir con todas sus 
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consecuencias á pesar de los alimentos ingeridos en el estómago; pero asi que 
la fuerza vital ha obrado sobre estos alimentos, adquieren propiedades que los 
hacen á propósito para llenar las funciones que corresponden al mecanismo 
orgánico de cada individuo. Sabios que os habéis ofuscado, en casos deter-
minados, hasta el extremo de haber lanzado vuestros duros apostrofes, y ¿en 
dónde? en el terreno de la química orgánica; ¿y á quién? á la respetabilidad 
del sabio, del ilustre, del gran J. Liebig. ¡Cuánto no daríais muchos de vos-
otros para que se os pudiese equiparar con el fundador de la química orgánica 
moderna! 

Déjense de sofisterías y de abrigar ilusiones engañosas; habrá siempre un 



consideración de los sabios la nueva escuela francesa, cuyo representante y jefe 
es hoy el eminente, el sabio, el distinguido y respetable señor Dumás. 

La teoría de los tipos que nació de la ley de la metalepsia, y la de la ato-
micidad ó dinamicidad. imperan en el día frente de esta nueva escuela, que 
ofrece á la actividad humana gran esperanza y porvenir. Gracias á los desvelos 
y constancia de levantados profesores, entre los cuales debemos mencionar á 
los señores Wurtz, Berthelot, Naquet, Hofmánn , Odling, Will iamson, Canniz-
zaro, Brelaz, Bischoff... etc. Aúnados todos estos sabios podrán elevarla á su 
mayor apogeo, y cimentar sus doctrinas sobre axiomas y principios ciertos de-

mundo orgánico y otro inorgánico, por más que la química propiamente di-
cha no sea más que una. Tal, al menos , es la opinión de muchos sabios á 
quienes-nos unimos, cuidando de no amalgamar, ya sea por descuido ó por un 
entusiasmo irreflexivo, los fenómenos de las acciones moleculares con los que 
corresponden á la biología y á la morfología. 

La química del carbón ó de los radicales compuestos, entraba en otra faz 
científica para f ranquear el paso á Laurent y Gerhardt, quienes presentan á la 

ducidos de la observación y de la experiencia, los cuales, apoyados por la razón 
y un espíritu filosófico levantado, conseguirán que su escuela adquiera estabi-
lidad y fijeza. 

Nadie duda ya de la influencia de la química sobre todas las industrias ma-
nufactureras, sobre la agricultura, sobre la farmacia y la medicina, y, en ge-
neral , sobre todos los elementos de prosperidad intelectual y material de las 
naciones modernas. La civilización de todos los pueblos coloca en el día como 
uno de los principales elementos civilizadores el estudio de la química... 

Hemos dado alguna mayor latitud al desarrollo que ha tenido la química 
hasta alcanzar nuestros días por dos motivos: el primero para complacer al 

l ' u u d o r c e l . 

profesor de química de Nueva York, y el segundo para probarle, que siendo 
esta ciencia una de las últimas que lian tomado carta de naturaleza, y teniendo 
sus fundamentos eminentemente experimentales ó empíricos, n inguna mejor 
que ella ha de darnos á conocer, sí. con efecto, ha surgido algún conflicto en-
tre la Religión católica y la ciencia de las reacciones. ¿Y qué conflicto pretende 
el señor Draper que s u r j a , cuando en los libros del historiador sagrado está el 
fundamento de la química moderna? ¿No ha dicho Salomón hace más de cua-
renta siglos, en el sentencioso libro de la Sabiduría, cap. xi v. 21. qué Dios ha 
dispuesto todas las cosas con justa medida, número y peso? Pues si esto está 
previsto por la mano del Altísimo, si está consignado en los libros sagrados, si 
después de tantos siglos como viene recorriendo la humanidad ha podido la 



ciencias, tal vez, de los hombres, que están fuera de la órbita de la ciencia que 
tanto se invoca y son completamente ajenas á las doctrinas santas, sublimes y 
humanitarias del Catolicismo? Sed omnia in mensura, el numero el pondera 
disposuisle. Desde el momento que la ciencia, en su continuada lucha entre el 
espíritu y la materia, ha demostrado en el terreno práctico y experimental la 
verdad de aquella ley consignada en los libros sagrados, no es ya posible con-
flicto alguno formal y serio con la Religión católica. Abrigamos la esperanza 
de que el señor Draper como buen químico y fisiólogo será de nuestra misma 
opinión. 

ciencia descubrir esta verdad sublime en medio de afanes y sinsabores, esta 
ley invariable de la naturaleza, este principio fecundo y fundamental de las 
ciencias experimentales, el cual está fuera de toda eluda y al abrigo de toda 
objeción, sobre el que es inútil y hasta imposible presentar discusión alguna, 
porque la experiencia cotidiana al través de los siglos lo enseña y demuestra 
de un modo real y evidente ¿por qué buscar ni suponer conflictos entre esta 
misma ciencia y la Religión católica, en pequeneces y nimiedades, en impru-

Y por cierto que esta ley fundamental de la química moderna no se hallará 
en los Vedas de los brahmanes, cuando el señor Jacolliot no la ha desenterrado 
para consignarla en su libro La Biblia en la India, 

El materialismo y el positivismo científico, dígase lo que se quiera, han su-
cumbido una vez más ante la fuerza de la Religión revelada. 

Las ciencias llamadas de la razón pura aspiraban como siempre á la supre 

L a v o i s i e r . 

macía, y casi llegaron á romper el estrecho lazo que ha debido existir entre la 
ciencia del alma, de las ideas y de Dios con el estudio de la naturaleza creada 
por su omnipotencia. La naturaleza representa los fenómenos y las formas, 
que reflejan la unidad perfecta y absoluta de Dios. La naturaleza por s í , no es 
otra cosa que el conjunto de todos los seres corporeos, tal cual son, han sido ó 
serán, con sus diversas actividades, y las leyes invariables de estas mismas ac-
tividades creadas y comunicadas por una inteligencia infinita y eterna. Ciertos 



filósofos pretendieron, al parecer, olvidar que la ciencia primera t iene por ob-
jeto principal dirigir por buen camino á todas las demás; y esta augusta misión 
se hace ilusoria desde el momento que falta la armonía entre ellas. Uno de sus 
primeros deberes es seguir paso á paso los progresos de las ciencias experi-
mentales para utilizar sus fecundos resultados. Algunos naturalistas inspirados 
por la escuela positivista y unicista, temen el contacto de la metafísica, porque 
consideran que sus tendencias especulativas no pueden conciliarse con la ex-

periencia y la observación, y apoyados en estos erroneos principios, proscriben 
la psicología como un tejido de suposiciones gratuitas que carecen de pruebas 
evidentes y efectivas. Ambos extremos son perjudiciales , porque conducen á 
una lucha interminable. En el día no es posible negar á las ciencias exactas, 
físicas y naturales sus principios y sus leyes espiritualistas fundamentadas mu-
chas de ellas en los conocimientos que presta la metafísica. 

El materialismo, el positivismo unicista y aquellos que se titulan libre 
pensadores, pretenden dirigir á su manera la sociedad moderna, y sólo uto-

pías irrealizables ofrecen para mejorar la condición del hombre y el bienestar 
de nuestra turbulenta sociedad. Pero anonadados por la triste experiencia, 
perdidos ante los hechos inauditos que todos deploramos y abatidos por las 
lúgubres catástrofes que á cada paso se suceden, quieren que exista una dis-
tancia inmensa entre el materialismo de la ciencia y el materialismo de la vida. 
Subterfugio pobre, impropio de la sublimidad de la ciencia, y que se destruye 
examinando solamente las doctrinas disolventes que se propagan, y que tan 
funestas son en la época que atravesamos. 

La filosofía idealista siempre verá con pesar que algunos de sus maestros 
hayan invadido el terreno experimental para desvirtuar sus mismos sistemas. 
Habrá poco más de medio siglo, que en la docta Alemania, iiaader y Oker si-
guiendo las huellas de Schelling ó del método de construcción á priori, qui-
sieron penetrar en el dominio de las ciencias naturales por medio de teorías 
fantásticas é ilusorias que recordaban los sistemas de Parménides, Pitágoras y 
Plotino. Estas hipótesis hallaron en Francia sus naturales representantes, y el 
abate F. Lamennais y Bautin tuvieron la peregrina idea de adaptar á las cien-
cias físicas, sin tener en cuenta su brillante estado de progreso, algunas de las 
extravagancias y excentricidades de Paracelso, Van-Helmont y Kronland. 



Apenas la escuela del ilustre padre Kant, como le llaman sus adeptos de 
hoy, hubo demostrado que lodo lo que se halla fuera de nosotros no tiene más 
que un valor relativo respecto de nosotros mismos y de las leyes de nuestra 
inteligencia; cuando á su manera hubo probado que legítimamente nada sc-
puede afirmar acerca la realidad exterior, las ciencias físicas, exactas y natu-
rales fueron consideradas por esta escuela, como un sistema de nociones metó-
dicamente encadenadas: pero careciendo de objeto real, fuera del espíritu que 
las concibiera. Entonces se debió temer, que esta doctrina postergara y aún 

destruyera el importante estudio de la observación y de la experiencia; pero no 
fué así, y los mismos sabios que tanto declamaban contra las ciencias naturales, 
se entregaron á su estudio como parte integrante del conocimiento del yo. 

Atónitos los partidarios de Kant sobre la pendiente del escepticismo, donde 
bien á pesar suyo fueron impulsados por la voz augusta de la conciencia moral 
que había sustituido á la certeza del raciocinio, descendieron al abismo de la 
duda , á fin de encontrar un sendero expedito que les condujera á la certeza 
objetiva. Fichte (padre) creyó ¡haber hallado tan ansiado camino demostrando 
que el yo existe por sí, que está basado en si, y dentro de él se halla el no-yo 

cuando se niega á si propio; de modo que la ciencia del yo y de sus actos 
constituye la ciencia universal. Nótese desde luégo que semejante dogmatismo 
negativo parece ser más perjudicial en el estudio de la naturaleza, que el ideal 
escepticismo de Kant. Si en la ilustrada Alemania no se hubiese levantado otra 
escuela filosófica, es innegable que las ciencias naturales para tener vida pro-
pia habrían roto abiertamente con la filosofía idealista contemporánea. 

El señor de Schelling para ocultar este panteísmo subjetivo, para oscure-
cer esta apoteosis del yo único y solitario, entroniza el panteísmo objetivo de 

la Filosofía de la naturaleza. Este distinguido filósofo enseña que sobre el 
yo individual, la intuición inmediata revela el yo absoluto, del cual cada yo 
representa una limitación, en una palabra, el yo absoluto es la identidad del 
subjetivo y objetivo, del pensamiento y de la extensión. De aquí deduce, que 
la filosofía elevándose á la intuición inmediata de lo absoluto, puede y debe 
construir d priori el sistema de las manifestaciones de ese absoluto cuya ex-
presión representa la enciclopedia de la ciencia. 

Hegel para contestar al método de su maestro busca una fórmula adecuada, 



dando un valor lógico al sistema de la identidad. Según este distinguido autor 
no es sólo en lo absoluto donde se unen é identifican los adversarios, sino 
que lo hacen en todos los grados de su ser; así es, dice, que el pensamiento 
es igual al ser, y su desarrollo representa la evolución de la idea, que procede 
siempre por tesis, antítesis y síntesis, como si dijéramos, por afirmación, 
contradicción y solución. Las leyes de esta evolución se conocen por la inteli-
gencia, que es idéntica á la inteligencia absoluta, la cual percibe las determi-
naciones de la idea, y constituye la lógica de donde emana la ciencia univer-

T o u r n e f o r t . 

sal. Hace más de cinco siglos que Duns Escoto había dicho ya que todo cono-
cimiento viene de la lógica. 

Mucho se puede decir acerca del yo humano . No es, á la verdad, el alma ra-
cional la que única y exclusivamente constituye el yo. Este yo representa la 
persona completa, la sustancia completa que corresponde á el alma y al cuerpo 
unidos por su misma naturaleza, es decir, unidos hipostáticamente; los cuales, 
por sí y separados, serían incompletos é incapaces de formar la personalidad 
humana . 

No sin razón el ilustre D. Jaime Balmes calificó de pensadores vulgares á 

los autores de esa fraseología indigesta y jactanciosa, que como dijo más tarde 
Schopenhauer 110 eran más que juegos de palabras sin sentido, pensamientos 
pobres y mezquinos ataviados con lujosas expresiones. 

En cambio el señor 0 . F. Crupp ha sostenido que la filosofía idealista ha 
sido siempre perjudicial á la ciencia, añadiendo que las escuelas de Kant, 
Fichte, Schelling y Hegel, han servido de estorbo para el progreso de las cien-
cias y las artes. Estos son los contrastes de los sabios. El mundo moderno, en 

- general, se lanza frenético por el campo de lo tangible, el positivista siglo 

T a n q u e U n . 

en que vivimos busca en demasía las sensaciones placenteras, sacrifica á veces 
una fortuna para oir unos gorgoritos que se pierden en el aire, desdeñando con 
soberbia cuantas aptitudes provienen del espíritu. Para algunos este será el 
mundo á la moda; pero preciso es convenir, después de haber estudiado el co-
razón humano y las necesidades del yo, que para alcanzar la felicidad y bien-
estar de los pueblos necesitamos, además de las bellas artes y las bellas letras, 
esto es, de todas las grandes concepciones del genio y aun de la fantasía, de 
los adelantos de las ciencias experimentales y sus inmediatas aplicaciones á la 



industria, al comercio y á las artes manufactureras de modo que sean perfecta-
mente compatibles Newton, Lavoisier, Monge, Laplace, Foultón, Wat , Liebig, 
Lyell, Breguet, D'Orbigny, Dumás, Berzelius, Mors, Bernard ó Comte, con Santa 
Teresa. Fr. Luis de Granada. San Juan de la Cruz, Rafael, Velázquez, Miguel 
Angel, Fenelón, Calderón de la Barca, Camoéns, Schiller, Cervantes, Bossuet, 
Kant, Canova, Berruguete, Mozart, Byron, Rossini, Chateaubriand, Balmes, ó 
Donoso Cortés. 

Para concluir este bosquejo sobre la evolución científica en el pasado siglo -
y una buena parte del actual, añadiremos que la medicina había también se-

guido el impulso general de la ciencia, y la escuela vitalista de Montpellier ad-
quiría por de pronto muchos prosélitos. Hofmánn entronizó la teoría mecá-

nico dinámica, hi ja de la filosofía de Leibnitz, que equipara las fuerzas de la 
materia con las intelectuales. Bagliri presentó el solidismo, hasta que Haller 
concluyó con el mecanismo de Boheraave, aceptando la irritabilidad de la 
fibra, que obra con absoluta independencia de los espíritus. Ctillen combina 
la irritabilidad con la dinamia, Bichat sienta las bases de la doctrina fisiológica, 
Bordeu añade nuevos materiales á esta escuela y acepta que los fundamentos 
de la vitalidad están en el organismo, y Barthez, en fin, entroniza de nuevo el 
principio vital, sobre el que habían hablado sus predecesores. 

En medio de estos sistemas y teorías Mesmer proclamaba el magnetismo 
animal y recibía los aplausos de la multi tud, y Gall fundaba la frenología, con-
siderando el celebro como un conjunto de órganos. El mesmerismo y la fre-
nología y craneoscopia fueron presa del charlatanismo; pero se sujetaron des-
pués á la concienzuda observación para fallar de su importancia real en bien de 
la humanidad. Desde luego nos parece que la craneoscopia se mira con cierto 
desdén, considerando estos estudios como la psicología del positivismo. Empero, 
los progresos que en nuestros días han hecho la anatomía y la fisiología han 

F o i i r t e r o y . 

demostrado que no es posible localizar las facultades psíquicas en los diferentes 
órganos de que consta el celebro, con otras anomalías y aberraciones que no 
son de este lugar y que tampoco favorecen esta clase de estudios. También ha 
merecido llamar la atención del público el hipnotismo. Casi en nuestros días han 
nacido la homeopatía de Hannemán, la hidroterapia de Priessnitz, y muy re-
ciente la dosimetría del doctor Burggraeve. 

El siglo XVIII debió ser materialista por necesidad; en él sólo se habló de 
derechos, así como en el anterior hicieron mucho ruido los deberes. Las creen-



cias religiosas estaban amortiguadas y se carecía de fe; la metafísica exage-
rando sus hipótesis conducía naturalmente á la duda que jamás debió mitigar-
las creencias: y las ciencias exactas, físicas y naturales cimentadas en la rea-
lidad objetiva halagaban los sentidos y presentaban al parecer, la certeza con 
toda su integridad, porque se creyó que representaban la encamación viva de 
las leyes establecidas por Dios sobre la materia. 

Los extravíos de la secta comunista , que antes había tomado otro nombre; 
las extravagancias de los socialistas que les siguieron; los impúdicos desenfrenos 
de Warville, precursor de Proudhón; las locuras materialistas de Mirabeau, Ro-
bespierrc, Dantón y Marat en plena revolución, vinieron á condensarse, después 
de sangrientos y horrorosos episodios en el comunismo místico y religioso de 
Saint-Just ó en el anárquico y ateo de los herbetistas; y Babeuf y sus secuaces 
profesaron la igualdad con el comunismo. El entendimiento humano después 
de tantos delirios, tantas aberraciones, tanta sangre derramada, tantas mons-
truosidades coronadas con el mayor de los absurdos proclamados por Proudhón, 
ha venido al fin á buscar el augusto manto de la Religión Católica para reha-
cerse de sus infortunios. 

Este socialismo ha cedido el campo en el siglo XIX á otro más atrevido, 
si cabe, pero más trascendental, apoyado en aspiraciones filosóficas y sostenido 
por los Marx. Wagner, Cosumanos, Schopenhauer y otros pensadores modernos. 
Estos nuevos socialistas son hostiles al Catolicismo; es más , son refractarios 
á toda religión positiva, y dirigen sus envenenados dardos á la Iglesia de 
Jesucristo á la que ridiculizan con audaz atrevimiento. 

Desgraciadamente este materialismo, este nihi l ismo, ha penetrado en nues-
tra sociedad industrial y agrícola, despertando también en las clases obreras 
ideas destructoras que han venido á inocular de nuevo el virus maléfico en el 
seno de la familia y han arrastrado á los hombres honrados y laboriosos á la 
desesperación, á la incredulidad y á u n a inevitable ruina. Toda la agudeza de 
estos desventurados apóstoles, toda la sutileza de sus falsos raciocinios, toda su 
audacia encubierta con la máscara de una libertad ficticia y licenciosa y de 
unos derechos y deberes que proclaman para sí sin condecérselos á los demás, 
sólo ha servido para querer monopolizar á su antojo el Estado, el pueblo, la 
tierra, la familia, la sociedad, la educación, el capital, el trabajo y hasta el sen-
timiento religioso. 

Ahora mismo repiten los ateos las preguntas de siempre. ¿Quién es Dios? 
¿Qué es el alma? ¿De dónde ha provenido el mundo que habitamos? ¿Qué ori-
gen tuvo el Universo? ¿Existe criterio para la verdad?.. . Esto mismo recuerda el 
señor Draper en su libro Historia de los conflictos. Esto mismo repiten los fau-
tores del colectivismo en sus congresos, en sus folletos y en sus periódicos. 

Las soluciones dadas á estos problemas desde la infancia de la humanidad, 
y, en particular, desde el comienzo del Cristianismo, han sido siempre las 
mismas; y á pesar de lo que el materialismo y el positivismo llaman ciencia 
moderna, á pesar de los adelantos de la experimentación y de los progresos de 
la biología y de lo morfología, es preciso buscar en los estudios sobre el pen-

samiento puro, sino una solución perfecta, al menos u n a fórmula consoladora 
que i lumine y aclare tan tenebroso camino. Compadecemos á todos aque-
llos que voluntariamente renuncian á las creencias que no se oponen á los 
goces de una vida honrada y laboriosa, ni mucho menos á los adelantos de la 
ciencia ni al derecho de reunión. 

Estos apóstoles del desorden y de la incredulidad en sus frenéticas lucubra-



ciones pretenden que prevalezcan por la fuerza ciertos dogmas exagerados, 
ciertos principios extremos que halagan el oído y acarician las pasiones huma-
nas , haciendo que la moral y la fe católica se perviertan al influjo de las pre-
dicaciones positivistas y federalistas. La fe católica representa la unidad del 
dogma: empero, si la historia recuerda marcadas formas de gobierno que existie-
ron en lejanos tiempos, ó que pueden permanecer hoy si el trabajo y la honradez 
sirven de guía á los hombres, y son la norma del ciudadano, también enseña 
que aquellas instituciones políticas desaparecieron por insuficientes para el 
bienestar de las naciones, cuando faltos los pueblos de virtudes cívicas y do-
mésticas se entregan á la holganza, al desorden y á la crápula: l lenando, al-
gunas veces, á la humanidad de baldón é ignominia ó anegándola en lagos de 
sangre. 

Hoy día se presenta por Draper como un ejemplo digno de imitarse, la 
República de los Estados-Unidos de América; república reciente, establecida 
en país vi rgen, con una extensión de territorio incalculable para que lo utili-
cen los más atrevidos ó afortunados, sin n inguna clase de intereses históricos, 
cruzado por multi tud de ríos navegables; república eminentemente mercantil 
y agrícola, especuladora por necesidad y como tal librecambista, con las otras 
naciones; república exuberante de riqueza, con sobrantes de gran consideración 
en todos sus productos que le conviene colocar, por cuya razón proclama y 
sostiene las ventajas del librecambio que sólo ella tiene que utilizar contra los 
intereses de las naciones europeas; república, decimos, donde se cobijan los 
descontentos de todos los pueblos y países, con lo cual aumenta la población 
y se manifiesta á la humanidad desinteresada y filántropa; y sin embargo, y 
á pesar de tantas ventajas y prosperidades, ha sufrido y sufre todos los días 
trastornos y sacudimientos profundos, que procuran desvanecer y aminorar los 
aristócratas del dinero, los grandes capitalistas, los cuales temen perder ó me-
noscabar sus inmensas fortunas. 

Sí: recorred, estudiad, comparad ese pueblo industrioso y manufacturero 
que con tan vivos colores y filial cariño, os describe el distinguido profesor 
de Nueva-York, con otro cualquiera de nuestra vieja Europa. Allí veréis toda 
una generación encerrada en los talleres ó viviendo á grandes profundidades 
de la superficie de la tierra; la abeja y el castor t rabajando noche y día, para 
que los señores del moderno feudalismo desechen el mal humor recostados 
muellemente en cómodos y lujosos carruajes ; allí está el criticismo utilitario, 
el egoísmo especulador y el individualismo absorbente que transforma al sabio 
en capitalista, al artista en fabricante y al fundador de hospitales y casas bené-
ficas en constructor de hipódromos, circos y teatros. El hombre en esta re-
gión que llaman afortunada, al terminar el siglo XIX, no es aquella inteligen-

modelo presentada en bosquejo; en ella difunde sus doctrinas materialistas el 
profesor de Nueva York, el doctor Draper; pero en medio de su fausto y de su 
opulencia, presenta el espectáculo más triste y desconsolador del mundo de la 
materia y de la corrupción. 

Cuando vemos á los utopistas declamar á favor de la alianza universal de to-
dos los pueblos, cuando oímos anatematizar los ejércitos permanentes y anular 
las nacionalidades, parécenos todo ello delirios de exaltadas ó enfermizas ima-
ginaciones. La guerra , por desgracia, es casi una ley imperiosa de la natura-

5 5 — t o m o i . 

cia caída, en lucha incesante con los órganos y que la Escritura sagrada repre-
senta como una lid entre la carne y el espíritu, sino que olvidando la misión 
que viene ejerciendo la Iglesia cristiana, sólo busca deslumbradores palacios, 
ricas alfombras, terciopelos, sederías, bronces, plata, oro, esmeraldas, perlas, 
zafiros, rubíes y diamantes para insultar á sus hermanos con tantas y tan res-
plandecientes riquezas, mientras la multi tud trabajadora está hacinada en 
medio de la hediondez, de la corrupción y del vértigo... Ahí está la República 

rolla. 



leza humana , los ejércitos una necesidad fatal de los pueblos y del progreso 
en que vivimos, sea cual fuere su forma de gobierno, y aun del comercio y de 
la riqueza nacional. El trabajo está santificado por Dios; pero la experiencia en-
seña que la agricultura por sí no puede labrar la felicidad de un Estado, y mu-
cho menos dominando una ilustración materializada. Desgraciado el país donde 
sólo floreciera única y exclusivamente la agricultura; esta comarca á pesar de 
tener la primera materia y la base de la alimentación, sería pobre, miserable 
y ni pensaría más que en lo material; la civilización, aherrojada por los caci-
ques, se hallaría constantemente en la infancia, sin experimentar adelanto ni 
progreso alguno. Cuando en un país hay sobra de braceros sus habitantes se 
degradan y envilecen, y si les falta además el cultivo de las facultades de su 
inteligencia, entonces embrutécense y buscan el ansiado sustento, para satisfa-
cer la imperiosa necesidad del hambre, en los grandes centros de población 
donde en vez de hallar caridad sólo encuentran filantropía. 

«Toda idea ó principio, dice un autor contemporáneo (que como tenemos 
indicado no es sospechoso para los materialistas ni afecto á la Iglesia católica), 
cuyas tendencias conduzcan al individualismo, es altamente perjudicial , por-
que engendra la anarquía y el aislamiento que sirven de base fundamenta l al 
egoísmo. Por esto algunos filósofos miran con prevención y rechazan el pro-
testantismo; pues que condensando la Religión á un sentimiento individual, 
destruye el santo vínculo que une á la humanidad y mata la idea de fraterni-
dad. La formación de los estados independientes es obra de Dios, que por medio 
de Jesucristo destruyó la opresión, la tiranía y la esclavitud que traía en pos de 
sí el socialismo moderno.» (F. Laurent.) 

Hace muchos años, y aun siglos, que han desaparecido los privilegios 
odiosos, las franquicias y las prerogativas in jus tas : los últimos restos del feu-
dalismo dejaron de existir con la revolución francesa que elevó la clase media 
á los primeros puestos del Estado, de la magistratura y del ejército; las cons-
tituciones políticas de todos los pueblos tienden al progreso civilizador, y las 
leyes que de ellas emanan establecen la igualdad de derechos y deberes. ¿Qué 
más se quiere? Dígase con franqueza: ¿se pretende acaso patrocinar la inter-
nacional ó el nihilismo, ó el colectivismo, cuyos solos nombres horripilan á 
todos los ciudadanos sin distinción de creencias religiosas, posición social y 
matiz político? Los principales socialistas, los internacionales más fur ibundos , 
los comunistas más obcecados, los nihilistas más sanguinarios, los anarquistas 
más exigentes, sacrifican su vida en holocausto de una idea, mientras que sus 
jefes guardan sus riquezas y muchos hacen alarde de un lujo y vanidad, que 
por cierto forma contraste con la mísera condición de sus hermanos. Esto nos 
recuerda que en cierta ocasión preguntábamos al señor E. Sue nos dijera qué 

parte había repartido á los obreros y jóvenes desgraciadas de los muchos miles 
de pesetas que le habían producido sus populares novelas y sobre todo Los .1 fis-
lerios de París y El Judío errante. 

En las grandes ciudades, en los distritos manufactureros y en muchas co-
marcas agrícolas ya conocen por una triste experiencia lo que pueden esperar 
de tan descabelladas predicaciones, y nosotros no titubeamos en consignar en 
este libro, que no ha habido ni un solo autor que haya dejado el producto de 
sus obras ó publicaciones socialistas ó comunistas en beneficio del pobre y 
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honrado obrero que ve á sus hijos hambrientos , mientras sus jefes y muchos 
correligionarios nadan en la abundancia y se ahogan en lo supèrfluo. Después 
de los repetidos pujilatos que desgraciadamente hemos presenciado, después de 
los trastornos que tantas víctimas han producido, después de los horrores del 
incendio y el asesinato, los obreros juiciosos, los obreros ilustrados, los obre-
ros que tienen moralidad y son amantes de su dignidad y buenos padres de fa-
milia, aquellos que aman el trabajo prudencial y cumplen con los deberes que 
les impone la verdadera civilización , los que saben que antes de exigir el de-



recho al trabajo hay que reconocer el deber de trabajar, los que en su buen cri-
terio comprenden que el trabajo no consiste sólo en el uso y aplicación de la 
fuerza muscular , sino que hay trabajo de inteligencia; los obreros, decimos, que 
están convencidos de que el trabajo material por sí nada significa n i representa 
sino está asociado al capital y á la inteligencia, que son los tres factores del 
gran problema de la sociedad presente, los obreros, en fin, que al reclamar 
sus derechos de asociación, saben respetar estos mismos derechos en otros que 
no quieren asociarse por iguales motivos que ellos se asocian, han rechazado 
con todas sus fuerzas aquellos sangrientos trastornos y repugnantes pujilatos 
y crueldades.. . Hoy día no hay u n a sola persona que se precie de sensata que 
no anatematice los asesinatos, los incendios y crueldades del nihilismo. Ahora 
mismo que estamos corrigiendo este manuscrito (14 de Marzo de 1881) acaban 
de asesinar al emperador de Rusia Alejandro 11. La prensa del mundo todo, 
protesta de tamaña infamia, y de tan horroroso crimen.. . Al terminar el pasado 
siglo la escuela llamada filosófica había abierto el debate, y la sociedad vió con-
fundidos todos sus intereses en medio de una lucha sangrienta y destructora. 
Del seno de aquella revolución gigante que anegó á la humanidad en lagos de 
sangre é hizo temblar todos los tronos de la vieja Europa, salió el afortunado 
dictador que colocado frente á frente de las antiguas monarquías , supo dictar 
leyes para encadenar al pueblo al carro triunfante de sus victoriosas huestes. 
Entonces el mundo presenció el sangriento contraste de un rey por derecho 
divino que sube al cadalso, al paso que es condenado al ostracismo otro sobe-
rano por derecho popular á los pocos días de su brillante apoteosis. 

Las leyes del mundo físico, han sido creadas por la presciencia divina. Dios 
autor y conservador de la existencia de estas leyes que rigen al Universo todo, 
es la causa primera de las causas segundas; es la Providencia activa que abraza 
y condensa el todo lo mismo que los detalles; providencia paternal y bienhe-
chora , siempre jus ta , siempre presente y cuidadosa, hácia la cual se eleva la 
oración en virtud de un instinto común á todos los pueblos, esencial á la na-
turaleza humana y que en las grandes emociones del alma se manifiesta con 
entusiasmo inefable como don que debemos á la benevolencia de Dios, aun en 
aquellos que por un momento pudieron separarse de la fe religioso católica. 

La humanidad está i luminada por la verdad eterna, inspiradora de senti-
mientos generales á todos los pueblos, cualquiera que sea su estado de civili-
zación. ¡Ah! Nosotros diremos también con el filósofo cristiano, «la Omnipo-
tencia de Dios supo sacar el mnndo del caos, los seres de la nada, el tiempo de 
la eternidad, el espacio de la inmensidad, la luz de la palabra, de su voluntad 
suprema el orden y de su espíritu el alma inmaculada del hombre justo é ino-
cente.» (El presbítero Sr. D. José Ortiz y Jové). 

Cualquiera que sea el punto de vista bajo el cual se consideren las leyes 
físicas y naturales, ya como emanadas de la voluntad de Dios, ya como pro-
ducto de su propia esencia, llegamos á su conocimiento valiéndonos del racio-
cinio deductivo. Las causas finales y generales no comprometen la estabilidad 
de las leyes de la naturaleza, que son finitas, y la metafísica i lumina los tene-
brosos antros del empirismo que la inducción incompleta no pudo aclarar. La 
teología inmanente de los partidarios de la identidad absoluta que aleja de sí 
las causas finales y las mira con desdén, está asimismo en oposición con la 
naturaleza, que siempre pasa de lo conocido á lo desconocido, siguiendo los 
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preceptos invariables y el orden primitivo que el Creador estableció para el 
mundo físico. Cuanto más estudiemos las leyes invariables de la creación, 
bien sea en los cuerpos cósmicos que giran en el espacio inconmensurable , ó 
en los diminutos átomos de la materia ponderable, siempre descubriremos el 
sello sagrado de una Providencia sabia, eterna, suprema, inmanente, principio 
y fin de todo lo creado. 

Si la docta Alemania impulsada, quizá, p o r u ñ a filosofía ambiciosa quiso 
explicarlo todo durante los primeros lustros del presente siglo valiéndose de la 
metafísica, en cambio la que corresponde á este último tercio lo enseña por 



teorías materialistas y positivistas ó unicistas, basadas en las ciencias experi-
mentales y de observación. La patria de Kant, ha dicho un escritor moderno y 
nosotros lo hemos apuntado antes, es la tierra de promisión para las teorías. 

Con efecto, la moderna escuela de Krause, enaltecida y generalizada por 
sus discípulos señores Ahrens, Sanz del Río y Tiberghien, ha presentado una 
teología filosófica que viene á turbar la paz de los católicos de corazón. 

Ya un profundo filósofo de esta comunión , el señor Scheiermacher, había 
dicho a que la religión considerada á su manera , es un sentimiento, u n a in-
tuición que se halla dentro del corazón humano , en su conciencia y en su pro-
pio ser, y comprende la idea de lo infinito y de lo eterno.» 

La verdadera Religión, que es la católica, inmutable por su esencia divina, 
se convierte según estos principios en una secta filosófica, y entra en el palen-
que de las escuelas y de los partidos, lo cual es, en nuestra opinión, un ab-
surdo. 

Las corrientes filosóficas de las escuelas alemanas han dado á conocer dis-
tintas teodiceas, siempre con el objeto de que la religión fuese considerada 
como intuición del corazón humano. 

La escuela krausista, que tanto influye en la civilización actual, sobre todo 
en España, es en extremo positivista, aun cuando sus adeptos aseguren lo con-
trario, y relega todo lo que se refiere á la Revelación y cuanto concierne á los 
hechos sobrenaturales. Para ella todo se puede explicar por medio de la cien-
cia y la razón, y elevándose gradualmente busca lo infinito, que es la causa de 
todo lo existente; á esta última concepción le llama Dios. En cambio otra es-
cuela, la positivista, ó unicista, no quiere infinitos. He aquí probada la false-
dad de estas sectas. 

Para Krause no hay más que filosofía, y la caída, la armonía y la reden-
ción son actos propios de la razón; en su odio implacable contra la Iglesia ca-
tólica, pretende que todos sus misterios sean mezquinos recuerdos y mistifica-
ciones del paganismo griego. Si en ello hay algo de verdadero ó verosímil, no 
vemos daño ni perjuicio a lguno, como dijo San Clemente de Alejandría. El 
imperativo categórico de esta escuela, da origen á una moral ficticia en la que 
se obra el bien por el bien. Nos ocuparemos otra vez de esta concepción filo-
sófica, puesto que en España ha sido la que más discípulos tiene entre la ac-
tual generación. 

Toda esta doctrina anticatólica, que forma las delicias de muchos pensado-
res modernos, y que nos recuerda el señor Draper, es á la verdad muy anti-
gua, pues fué ya examinada por San Pablo y San Agustín y por otros filósofos 
cristianos; pero hoy se ha inoculado paulatinamente hasta el fondo de nuestras 
propias familias y hace sin cesar marcados progresos; tortura el sentimiento 

católico y aspira á cambiar la faz de nuestros hábitos, costumbres y tradiciones. 
El panteísmo conduce á una religión sin culto, que solo pretende desear á Dios 
y á su soberana perfección, amar y santificar la naturaleza, sin idea alguna 
de Revelación y admitiendo solamente la inspiración. El krausismo es un ele-
mento destructor del orden social, en nada favorece la ciencia y en sus extra-
vagancias y erróneas deducciones turba la. paz de los hombres y les precipita 
en el abismo de su eterna perdición. Schopenhauer y su discípulo Hartmán 

son moralistas metafísicos cuyas doctrinas socialistas conducen al pesimismo, 
si bien siguiendo caminos distintos. Místicos que no creen en Dios, y sin em-
bargo, todos sus sistemas están basados en principios á priori. Sobre estas doc-
trinas haremos todavía algunas reflexiones. 

Otra escuela que ostenta con arrogancia el doble carácter de filosófica y re-
ligiosa , ha pretendido también dirigir en nuestros días á la humanidad por 
senderos sembrados de abrojos, trazados por un materialismo intransigente y 
encubiertos por un misticismo hipócrita; escuela que quiere tener su apoyo en 



los fenómenos de la naturaleza, que constituyen los estudios de las ciencias 

exactas, físicas y naturales. 
Esta nueva filosofía religiosa, material y tangible, es la que forma el posi-

tivismo, cuyo primer iniciador fué , sin duda a lguna , el Gran Canciller de In-
glaterra al dar á conocer el método inductivo, presentado de nuevo por su in-
cansable apóstol el señor Augusto Comte bajo la forma de escuela, y difundido 
en Francia por sus discípulos más entusiastas, con especialidad por el señor 
Littré, que hace poco bajó al sepulcro. (Junio 1881). 

El moderno positivismo ha visto levantarse á su alrededor como aterradoras 
fantasmas, distintas sectas, que si bien todas ellas tienen por fundamento un 
materialismo fur ibundo, han tomado diferentes rumbos y opuestas direc-
ciones. 

El principio fundamental de Aristóteles, la escuela inductiva de Bacón y 
de Vinci y las doctrinas de Gall, Spurzheim y Broussais les han suministrado 
abundantes materiales. Augusto Comte quiso regenerar á la humanidad, y en 
sus delirios inventó una religión falsa, que llamó universal y del porvenir, á 
la cual dió el nombre de religión positiva. 

La religión ó mejor la secta positiva, es alea, materialista y sensualista. 
La humanidad y cuanto corresponde al mundo de las ideas ha de pasar por 

los tres períodos teológico, metafísico y científico ó positivista. Robinet, Cons-
tan! Rebeqque, Buckle. Draper, Ragheot. Stuart Mili, Hebert-Spencer, Bain, 
Grote, y Littré, son los maestros que difunden estas engañosas doctrinas com-
batiendo muchas veces á los discípulos de Krause; pero siempre sembrando el 
error y el desconsuelo en nuestra trastornada sociedad. 

En esta escuela positivista nada hay que sea sobrenatural ni abstracto. No 
más filosofía especulativa, ha proclamado el señor Krup, ante la docta Alema-
nia. Dios para estos desgraciados, no es otra cosa que una figura teológica ó 
metafísica, que para nada sirve en el día; ÉL no ha creado al hombre, dicen, 
en cambio el hombre ha creado á Dios. El alma humana para ellos, es el con-
junto de las facultades morales, intelectuales y prácticas que caracterizan á 
cada uno de los servidores del linaje humano. 

El positivismo,—que ahora no hacemos más que indicar ,—no quiere ser 
demócrata, aborrece los banquetes democráticos, rechaza el sufragio universal 
y mira con horror las revoluciones políticas. El dominio del espíritu fundado 
en el amor á la verdad, es uno de sus dogmas fundamentales , y sin embargo, 
turba, conmueve y agita la conciencia para aniquilar la familia y la sociedad. 

La escuela positivista, cualquiera que sea la forma ó modificación que 
haya experimentado por un determinado autor, lleva en el fondo, según sus 
adeptos, la moralidad y exacto criterio de todos sus actos. Á nosotros nos pa-

rece que carece de las condiciones de sociabilidad de que tanto alardea, y que 
su objeto es destruir lo existente con apariencias de humanidad y con hipo-
cresía. 

No son la sociología del maestro desarrollada después por Bagheot, ni el 
nuevo giro que le diera Buckle y II. Spencer, ni el electicisino de Draper, ni la 
autoridad de Meine, ni el entusiasmo exagerado de Littré, quienes podrán im-
primir al positivismo la marcha reguladora que debe conducir á la sociedad al 
progreso intelectual, político y moral de los tiempos que atravesamos. Negando 
el positivismo toda idea teológica y metafísica destruye las creencias religiosas 
y sociales de los pueblos, para imponerles preceptos y dogmas materialistas que 
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halagan los sentidos, aniquilan la sublimidad del pensamiento y patrocinan un 
individualismo egoísta y corruptor; dando á sus creencias lina preeminencia 
exclusiva, enseña la doctrina empírica sujeta á principios, que aun cuando los 
llama inmutables, son hijos de una hipótesis ó teoría más ó menos cierta que 
podrá admitirse condicionalmente para explicar determinados fenómenos natu-
rales en un momento dado, pero que no enseña su origen ni su causa eficiente; 
reclamando los derechos políticos para la mujer , transforma á esta mitad del 
linaje humano, destinada por Dios á ser el ángel tutelar del hogar doméstico, 
el consuelo de la familia y el dulce lazo de la honestidad y de un amor subli-
me , santo é ideal, convirtiéndola en un monstruo abominable de travesura, 
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en una harpía sin entrañas, en un foco de maldad y corrupción, en un ente 
inútil, ó infecundo para llenar los altos y sagrados fines que le señaló la Pro-
videncia. 

No comprendemos ese afán vertiginoso de muchos escritores norte-ameri-
canos y algunos de la vecina República, en querer cambiar las bases en que 
descansa la sociedad, predicando el divorcio y otros absurdos sociales que tras-
tornarían el orden de la naturaleza. 

Utopistas extravagantes que queréis sumergir á la mu je r en el lodazal ma-
terialista, donde se marchite su hermosura en tan fétidas emanaciones, y se 
sequen los santos y levantados sentimientos que la enaltecen, para que arras-
trada por un histerismo orgánico se aminore su desarrollo moral y físico y en-
vejezca antes de tiempo, adquiriendo un aspecto extenuado, asqueroso y re-
pugnante: ¿No habéis observado que la mujer en todas las fases de su vida no 
es más que amor y siempre amor? ¿Cuándo la paternidad ha tenido los disgus-
tos, los peligros, los sufrimientos, los dolores ni los inconmensurables placeres 
que trae en pos de sí el dictado de madre? 

El que llamamos sexo bello, será, siguiendo las doctrinas positivistas que 
propagan Stuart Mili, Bachoffen, Lubbock, Girardin, Dumás (hijo) y otros ex-
céntricos pensadores, el sexo envilecido, que habrá degradado la dignidad hu-
mana, el sexo descocado y revoltoso, perturbador y atrabiliario, que lejos de 
ser el amparo de los pobres y desvalidos, el dulce consuelo en todas las desgra-
cias de la vida, se habrá convertido en laboratorio de iniquidad, de corrupción 
y de desórdenes morales y domésticos. 

No somos nosotros, por cierto, do aquellos que niegan á la mu je r iguales 
facultades que al hombre: por el contrario, le concedemos las mismas, y quizá 
alguna de ellas desarrollada con mayor perfección. Tampoco pondremos en 
duda su privilegiada aptitud para desempeñar determinadas profesiones y mar-
cados ministerios; pero falta saber, si las condiciones con que Dios le plugo 
dotarla, si sus funciones en la sociedad civil, si las circunstancias peculiares á 
su sexo y las cualidades propias á su manera de ser, no presentarán obstáculos 
que hagan incompatibles su santa y honrada misión en el seno de la familia 
y en la educación de la primera edad, con el desempeño de profesiones espe-
ciales, como la medicina (aun cuando se limite al sexo), el derecho, ó el ejer-
cicio de las armas y el desempeño de cargos oficiales; si su organismo de mujer , 
en fin. no encontrará obstáculos á los estudios anatómicos, á las disecciones ó 
á estos minuciosos trabajos para descubrir el lugar que debe ocupar entre los 
seres de la creación, ocupaciones y estudios todos que la colocarían en una es-
fera algo apartada de la propia y peculiar á su sexo, la esfera de la familia y del 
hogar, cuyo fuego sagrado ha de alimentar con su amor y sus solícitos cuidados. 

Semejantes exigencias no son de estos tiempos, ni corresponden á los po-
sitivistas; se tuvieron ya en la época de Aristófanes. Sólo la religión de Cristo 
enalteció á la mujer , emancipándola de la esclavitud y levantándola del fango 
en que la ignorancia y el paganismo la tenían sumergida, para colocarla sobre 
el trono de sus virtudes; el Catolicismo la hizo igual al hombre como hija que-
rida de Dios y patrocinada por la Virgen María; le dió representación en la so-
ciedad legitimando sus derechos por leyes canónicas superiores á las civiles, 
santificando el matrimonio y elevándolo á sacramento. 

Recordaremos lo que ha estampado el Excmo. Sr. D. Manuel Durán y Ras, 
en el Estudio biográfico y literario delSr. Doctor D. Estanislao Reynals y Ra-
bassa, hablando de las instituciones fundamentales del derecho civil, la fami-
lia, la propiedad y la sucesión. «Respecto á la de la familia, dice, la unidad, 
como carácter; la autoridad paterna, como base; la sumisión como medio de 
educación; la desigualdad, como condición natural , son sus principios funda-
mentales. Estos son los elementos de la familia na tura l , y en ésta se encuen-
t ran , según Reynals, los elementos de la familia jurídica. Y á la verdad así 
enseña la historia que ha sobrevivido al través de los tiempos la familia-tipo, 
la familia que podemos hoy llamar cristiana. Pero ¿cómo se forma? No por el 
matrimonio civil, sinó por el matrimonio religioso; y religioso, nó como en la 
sociedad pagana, sinó como en la sociedad cristiana.» «Hé aquí, continúa el Doc-
tor Durán y Bas. como lo describe nuestro consocio: «La ceremonia religiosa 
»en la antigüedad consistía tan sólo en poner bajo la protección de los dioses la 
»unión celebrada para que dieran á los contrayentes prosperidad y ventura acá 
»abajo, librándoles de los caprichos y reveses de la fortuna y haciéndoles aquélla 
»cada día más propicia; y en la sociedad nueva el sacramento es la santificación 
»de los contrayentes para que con ella se mantengan puros sus sentimientos, 
»ardiente su entusiasmo de servir á Dios en su estado, inquebrantable su resig-
»nación en las adversidades, viva la luz que les ha de guiar á ellos y á su prole 
»en su peregrinación por la tierra hacia el cumplimiento de sus deberes y á 
»la vida eterna.» El que cuida de las avecillas del cielo, —t iene la sociedad 
nueva escrito en su f ront ispicio ,—no puede abandonar al hombre; y el que 
ha dicho que el matrimonio era indisoluble y santo, ¿no daría, dice la sociedad 
nueva , á los que le celebran bajo sus preceptos y su fe, la santificación que 
necesitan para llenar los preceptos y los designios del Criador?—Este es el ma-
trimonio cristiano: religioso, porque es indisoluble; indisoluble, porque es 
religioso. No es su religiosidad é indisolubilidad un hecho como casual y 
transitorio, cual en el paganismo: es el hecho necesario yconstante; es la bue-
na semilla que no necesita sino tiempo para alfombrar la tierra de verdor y 
hermosura. 



3 2 4 DIOS, LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD 

»El matrimonio civil , continúa el Sr. Durán y Bas, por el contrario, no es 
más que el natural ismo; tiene todos los carácteres de mero contrato; y si le 
acompaña algún acto religioso es mera ceremonia, pero no condición consti-
tutiva de él. Sin duda que, aparte de la revelación y de idea religiosa, demues-
tra la razón que el matrimonio es, por su índole, indisoluble; pero la razón, 
añade Reynals, no afirma un naturalismo en cuya virtud el Estado puede atar 
y desatar. Por el matrimonio no se hace cada uno en la unión objeto del dere-
cho de otro, cosa cambiable y cambiada; no vive el hombre para sí, sino para 
Dios; y reproduciendo las profundas palabras del Cardenal Arzobispo de San-
tiago establece que en el matrimonio parece que Dios se asocia al hombre y á 
la muje r , tomándolos como un instrumento, como una concausa para conti-
nuar la creación de seres racionales. Con él ha de producir Dios una criatura 
racional que le conozca y adore. Véase, dice, si todo esto es la cosa del contra-
to. Por esto, ni aun con la libertad de cultos se justifica el matrimonio civil; 
su introducción en España es incompatible con el modo de ser de un pueblo 
eminentemente católico; innecesaria, aun cuando la constitución establezca la 
libertad de cultos; i rregular por su forma, comparada con los diversos siste-
mas seguidos sobre esta materia por otras naciones de Europa; falsa en su ba-
se, por no ser de la competencia del Estado dar y quitar á la unión conyugal 
sus caracteres esenciales; corruptora de la moral social, porque suprime todo 
elemento santificador de la relación entre los dos sexos; peligrosísima para los 
mismos principios de unidad é indisolubilidad que proclama, porque la lógica 
ha de conducir al repudio y al concubinato como en el mundo antiguo; é in-
justificable por las razones políticas y sociales que se invocan en su defensa. 

»Y de la misma manera, prosigue, que del matrimonio civil, es adversario 
del divorcio. No lo tiene por una conquista de la razón y de la filosofía. Lo ha-
bían admitido las sociedades antiguas porque en ellas el Estado absorbía al 
hombre entero, la religión era parte del patrimonio, el padre tenía el yus vi, lie 
el meis, la mu je r era poco menos que esclava, y todo, todo era humano. Pero 
en la sociedad moderna una de las más grandes obras del Cristianismo es la 
divinización de la familia, y con ella la indisolubilidad clel matrimonio. Este 
representa algo más que dos voluntades que se unen; en él hay la representa-
ción viva del enlace de Jesucristo con la Iglesia. «¡Cómo!—dice—Hombre y 
»mujer han adquirido derecho, el uno en el cuerpo del otro, de mancillar la 
»obra divina; y este derecho no ha de tener por punto de partida y por término 
»sino su libre albedrío, y esta unión nada más ha de representar que dos mi-
»radas que se han atravesado, dos voluntades que se han confundido! Tanto 
»hubiera valido no haber derribado el mundo antiguo; como hubiera valido 
»ser en el alma y en las leyes, paganos.» Y con el ejemplo de lo acontecido en 

la Edad media confirma lo civilizador del principio de la indisolubilidad del 
matrimonio; y acusa al código civil francés de no haber visto más que la obra de 
la filosofía de su tiempo haciéndonos retroceder diez y ocho siglos, y volvién-
donos allá de donde nos separan un lago de sangre de los mártires y un largo 
período de contiendas y de luchas. Distinto el espíritu del mundo antiguo del 
de el mundo moderno, distinta la civilización pagana de la civilización cristiana, 
no pueden menos de ser distintos el espíritu y el carácter de las instituciones 
jurídicas de una edad y otra; y «hé aquí, dice, porqué el matrimonio cristiano 
»es tan diferente del de los paganos así en sus efectos como en su eficacia. En 
»la antigüedad el principio es; en el matrimonio religioso ó no religioso, como 
»en los contratos, los actos se extinguen de la misma manera que se han he-
»cho existir, y se disuelve con la difarreación el matrimonio que con la con-
»farreación se había celebrado. El hombre no separa lo que Dios ha unido, es 
»el dogma de la sociedad nueva. . . ; y en ésta el sacramento es la santificación 
»de los contrayentes.. .» 

Hoy se enseña en la docta Alemania un materialismo grosero y perturba-
dor, cuando en tiempos no muy lejanos dominaban de un modo absoluto las 
escuelas de Kant y de Hegel. Es que la filosofía idealista á fuer de sublimarse 
y espiritualizarse ha caído en descrédito para ceder el campo á otras doctrinas 
excesivamente exageradas, más perjudiciales, en verdad, que las sostenidas por 
aquellos pensadores. Tal es la condición de la ciencia en todas sus manifesta-
ciones desde su origen, según hemos tenido ocasión de observar. 

Otros filósofos contemporáneos, hombres de gran mérito y saber, observa-
dores constantes de la naturaleza y astrónomos profundos, abogan con abun-
dante copia de datos y repetidos estudios, por la teoría que da á conocer la 
pluralidad, de mundos; teoría que fué indicada y sostenida por muchos sabios 
de la antigüedad y de otras épocas no m u y lejanas. 

¡Ah! ¿Cómo desconocer que en todos los tiempos la contemplación de la in-
mensidad de los cielos ha despertado la curiosidad de los doctos y de los igno-
rantes? Los infinitos astros que giran en el espacio inconmensurable, el estudio 
de sus revoluciones periódicas ; las especulaciones más ó menos verídicas que 
juiciosas sobre su habitabilidad, acerca los organismos con sus formas capri-
chosas, la existencia de nuevos seres en cada uno de estos lejanos mundos con 
sus condiciones especiales; la realidad de distintos sistemas planetarios con sus 
respectivos centros de atracción, sus planetas y cometas propios ó de aquellos 
que pasan de uno á otro sin conocer la filiación, y los demás movimientos que 
se admiten para nuestro sistema solar; las nebulosas; la vía láctea y otros mu-
chos problemas astronómicos pancósmicos que hoy siguen el impulso de la 
corriente, sin que puedan resolverse más que hipotéticamente, iniciados ya 



en las primeras edades del hombre, sostenidos con entusiasmo por unos y ne-
gados por otros durante la preponderancia de las escuelas griegas, aceptados 
después de luchas y controversias por muchos filósofos de Roma en medio de 
sus extravíos y contrariedades, sacados de la oscuridad por los alejandrinos, 
diversamente apreciados durante la Edad media; pero vueltos á la luz en el Re-
nacimiento, para ofrecerse con todo su esplendor por los libre pensadores del 
siglo pasado, siguiendo hasta nuestros días, ya en libros sé r iosy elocuentes, 
ya en obras superficiales y festivas ó en estudios conciliadores; nos enseñan, 
más que otra cosa, la inconveniencia de mezclar la Religión cristiana con las 
concepciones y estudios astronómicos, filosóficos y científicos, sujetos en ge-
neral. á continuas controversias, á modificaciones sin cuento, á especulaciones 
del momento para interpretar los fenómenos de la naturaleza bajo un punto de 
vista diferente. 

Cuando fuera de todo dogma religioso estudiamos los progresos de la astro-
nomía, de la física, de la química, de la historia na tu ra l , de la biología y de 
la antropología: cuando vemos las maravillas que se dan á conocer por medio 
de los nuevos instrumentos y aparatos de amplificación; cuando examinamos 
las ventajas que todos estos estudios y descubrimientos proporcionan al bien-
estar de la humanidad, que, á la verdad, es todo el anhelo y afán á que se con-
sagra el Catolicismo de un modo preferente; no podemos menos de admirar los 
altos designios de la Providencia que viene siempre á socorrer los desvelos y 
sinsabores del hombre entregado á conocer los arcanos de la ciencia. 

La naturaleza se presenta siempre majestuosa y esplendente, donde quiera 
que se la contemple; ella ha inspirado en todos los tiempos á aquel que ha sa-
bido interpretarla, l iemos indicado que en las civilizaciones del Oriente, ha 
habido muchos modos y maneras de manifestar y d a r á conocer los fenómenos 
que se observan en los espacios celestes, y las conjeturas inás ó menos acepta-
bles acerca la naturaleza, forma y habitabilidad de los innumerables mundos 
que ruedan en ese aparente y engañoso infini to; estudios que han sido objeto 
de serias investigaciones, sobre todo, de atrevidas hipótesis y sagaces teorías. 
Para nosotros, son enigmáticos muchos de los escritos que se ocupan de esta 
materia, y la manera y forma de interpretarlos; no podemos apreciar la inten-
ción de sus ilustres autores, y hasta que punto pueden y deben admitirse como 
descubrimientos formales y concienzudos, con especialidad los que correspon-
den á la Edad media, al Renacimiento y á los siglos posteriores hasta nues-
tros días. 

Las escuelas de la antigüedad hasta el Cristianismo, cuando quisieron des-
correr el velo que cubre la idea de los mundos para ellas hipotéticos, no pre-
sentaron principios concretos, claros y definidos en el terreno tangible de la 

ciencia. Verdad que no conocieron los instrumentos ópticos de amplificación 
de que se dispone en el día; así es que Lucrecio dió á conocer después, los 
dogmas que el materialismo de Epicuro había establecido. Plutarco siguió 
luego la ruta emprendida y Cleombroto y otros sabios griegos v latinos no se 
detuvieron ante n i n g ú n obstáculo, y de sus talleres imaginarios salieron las 
ficciones más atrevidas y extravagantes que jamás haya podido concebir la in-
teligencia humana . Es una novela 110 interrumpida, cuyas descripciones fan-
tásticas y diabólicas arrebatan al lector, y donde la mitología con todas sus 
gracias y defectos, unas veces punzantes y otras jocosas ó serias, sirven de so-
laz y pasatiempo. ¿Y, por qué 110 hemos de conceder á los retóricos y poetas, 
filósofos y literatos de aquellos tiempos su indisputable mérito en todas estas 
producciones, en las cuales siempre encontramos algo cierto y verdadero y 
mucho de curioso para la ciencia? 

Viajes á la luna, casi siempre satíricos ó escritos con marcada malicia ; ex-
cursiones por los planetas, en las que los autores alardean de conocimientos 
astronómicos y físicos, ó de observaciones curiosas; visitas á los espacios in-
terestelares; investigaciones acerca las manchas lácteas y las nebulosas, que 
representan al telescopio aglomeraciones de infinidad de mundos que la mente 
apenas puede concebir; descubrimientos admirables y sorprendentes con el 
espectroscopio que con frecuencia traspasan los limites de lo científico; in-
ducciones más ó menos bien fundadas que se presentan con todas las galas 
de la poesía; hipótesis probables que no repugnan á la razón ni ofenden al 
buen sentido, cuando se las despoja de la fábula y de lo ridículo; afirmaciones 
é interpretaciones siempre peligrosas, porque su punto de partida es un dato 
desconocido ó de dudoso origen en la ciencia; posibilidades que se hallan fue-
ra de la órbita de lo probable y del criterio razonable; hé aquí lo que encon-
tramos en todos cuantos estudios se analicen sobre los viajes por las regiones 
etereas, desde la India ó el Egipto de los griegos, romanos y alejandrinos hasta 
los hombres con alas de murciélago observados en nuestros tiempos en la luna; 
descubrimiento que se atribuyó al señor John Herschel y cuyos dibujos re-
cordamos perfectamente y los viajes de Poe y Boitard, que traen á la memoria 
á Nicolás de Cussa (sabio cardenal de la Iglesia romana que hemos dado á co-
nocer), Cyrano de Bergerac, Godwin, Kepler, I luygens ó Fonténelle y otras 
muchas novelas científicas escritas con gracejo por autores ilustrados, como 
las del señor Julio Verne, basadas, en verdad, en las ciencias de observación 
y experimentales; pero que en el fondo no son más que novelas. 

La imaginación del hombre es muy fecunda. Negar esta verdad seria una 
solemne injur ia al l inaje humano. Y este sér inteligente, que comparado á la 
tierra que le sustenta es un individuo imperceptible, insignificante, microscó-



pico; átomo invisible ante la inmensidad y grandeza de la creación; ente mi-
serable y raquítico, que para algunos mal humorados, no tiene importancia y 
ha salido del seno de las aguas, del mónero, de la plastícnla, ó de donde mejor 
les plazca; sabe, no obstante, inventar y crear en su fecunda fantasía miles de 
miles brillantes concepciones, que con sagaz ingenio trasporta á otras esferas 
y á otros mundos, viajando por los espacios llamados infinitos é insondables, 
donde aplica lo poco que conoce de real y evidente y se halla bajo su inme-
diata inspección en el pequeño globo en que mora, á los grandes y descono-
cidos que brillan en la inmensidad de los cielos, valiéndose de la suposición, 
de la posibilidad y de la hipótesis. El hombre, imagen creada á semejanza de 
Dios SU creador, será muy diminuto si se compara á la tierra, como pretende 
el racionalismo, y más aún si esta comparación se lleva al planeta Saturno ó á 
Júpiter; pero ese sér microscópico, que apenas se divisa para estos extraviados 
pensadores, está dotado de una imaginación que abraza el Universo, su razón 
alcanza más allá de lo inconmensurable y su fecundidad recuerda á cada ins-
tante su divino origen. ¡Por qué empequeñecer y deprimir tanto al hombre! 

Nosotros no disputaremos sobre la pluralidad de mundos . Es una hipótesis 
como otras muchas, que tendrá algunas probabilidades bajo el punto de vista 
teórico y del sistema inductivo. ¡Ojalá la ciencia invente nuevos aparatos que 
le permitan llevar el campo de las observaciones en lo grande y en lo diminuto 
fuera del terreno de las conjeturas! ¡Ojalá que no tengamos que acudir al ri-
dículo, á la crítica ó á la fantasía para recordar que en todos tiempos y épocas 
la pluralidad de mundos ha sido aceptada por muchos sabios! Hoy podemos 
conceder ó negar esta hipótesis, según convenga á las especulaciones filosófi-
cas, científicas ó religiosas. Las mismas razones hay para lo uno que para lo 
otro, á pesar de los datos que proporciona la observación telescópica, de la 
inspección analítica de los aerolitos, de las investigaciones espectrales y de los 
progresos del cálculo que en estos estudios se prodiga con profusa liberalidad. 
Los señores Meunier y Daubrée llaman Geología comparada ó Geología side-
ral, al estudio que aplica á todos los planetas de nuestro sistema las leyes geo-
lógicas de la tierra, fundándose en comparaciones entre la constitución de los 
aerolitos y de las rocas que se encuentran en la superficie de nuestro esfe-
roide. 

Todas las interpretaciones sobre la pluralidad de mundos se hallan, por 
ahora, bajo el imperio fatal de la suposición y de la posibilidad. Así es, que 
cuantos han lomado la noble tarea de defender al Cristianismo han colocado 
los misterios del dogma en el resbaladizo terreno de una discusión científica 
sujeta á interpretaciones más ó menos forzadas que peligrosas, las cuales exci-
tan los ánimos, y como dice el señor Tli. Henri Martin, la ciencia aun no ha 

probado nada en pro ni en contra acerca la hipótesis de la pluralidad de los 
mundos. 

Y, que es muy posible que estos mundos existan en condiciones apropiadas 
para que puedan estar poblados de seres orgánicos, sea en buen hora. Ya Lu-
crecio en su magnífico poema sobre Lo, naturaleza de las cosas, lo había indi-
cado con brillante lenguaje y poético estilo: «Todo este Universo visible no 
es único en la naturaleza, decía el poeta latino, y debemos creer que hay en 
otras regiones del espacio otras tierras, otros seres y otros hombres.» Hé aquí 
bien indicado por uno de los sostenedores más sobresalientes de la escuela ma-
terialista de Epicuro, uno de los problemas difíciles de resolver y que tanto han 

B i n l . 

enaltecido muchos pensadores modernos. Si hoy ha despertado la curiosidad 
de los astrónomos buscar las analogías que pueden existir entre el globo de la 
tierra y la inmensidad de mundos que se mecen en las regiones etereas; si 
apoyados en la inducción y el telescopio pretendemos penetrar por esas masas 
astronómicas que cual puntos fosforecentes nos indican su desconocida natu-
raleza; si renaciendo en nosotros aquellas emigraciones y encarnaciones que 
revelan las primeras teogonias del linaje humano, donde por medio de la ob-
servación y el estudio al través de la fantástica ilusión celeste, cuyo purísimo 
azul fascina todos los días nuestra vista, buscamos concepciones reales, existen-
cias positivas, sistemas sostenidos por estudios realizados durante repetidos si-
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glos, no será difícil encontrar en los pueblos antiguos todas cuantas ilusiones 
pululan hoy entre los sabios de las escuelas incrédulas del siglo XIX, como 
manifestación explícita de una filosofía positivista, que en su esplendorosa me-
tafísica, por más que dice rechazarla, pretende derribar las creencias que ema-
nan de la Religión verdadera. 

El señor Faye con su autorizada voz nos ha dicho, que fuera del planeta 
Tierra, sólo dos de nuestro sistema tienen probabilidades de reuni r las condi-
ciones astronómicas para la vida; y la l una , único globo donde pudiera afir-
marse con certeza, no tiene condición alguna para que esté poblada de habi-
tantes ni para que la vida permanezca en ella. Si el señor Faye, que tiene ante 
la ciencia adquiridos iguales títulos y consideraciones que todos los demás sa-
bios que han hablado de la pluralidad de mundos no se ha engañado, claro 
está que semejante hipótesis será, tal vez, otro de tantos delirios inventados v 
sostenidos para afianzar la extravagante doctrina de los espiritistas. 

Séanos permitido trasladar las opiniones conciliadoras manifestadas por 
el R. P. Félix, en una de sus conferencias sobre el Genesis y las ciencias mo-
dernas, dadas en la cátedra del Espíritu Santo de Nuestra Señora de París, al 
ocuparse de la interpretación de los principales misterios del Cristianismo. 

«La narración de Moisés, dice el sabio orador católico, hace de la tierra el 
centro de toda la creación: y el dogma católico también la considera como el 
teatro reservado para los grandes designios de Dios. En ella, Dios se ha encar-
nado; solamente este polvo terrestre fué tocado por los divinos piés y regado 
por la sangre reparadora. Y, según la enseñanza católica, únicamente la tierra 
sostiene á la inteligencia y á la v ida; sólo en ella Dios ha dejado caer seres in-
teligentes y libres, capaces de hacer subir hasta ÉL el h imno universal que 
canta la creación. Ahora bien ¿fué razonable circunscribir á este punto el tea 
tro de la vida y las manifestaciones de la gloria de Dios? ¿no parecen los astros 
hechos expresamente para servir de sostén á seres vivientes? ¿no es también 
más digno de la idea que debemos tener del Creador, pensar que por todas par-
tes existen seres capaces de conocerle y de publicar su gloria, que despojar al 
Universo de todos los seres inteligentes, reduciéndolo á una profunda soledad 
en donde no se hallasen más que los desiertos del espacio y las espantosas ma-
sas de una materia inanimada? Por otra parte, ¿por qué este planeta que ante 
la inmensidad de los cielos es como una gota de agua en el Océano y como 
un átomo en medio de los soles, por qué este pequeño planeta hubiera de ser 
el sólo en la creación honrado con la presencia de la vida? ¿Y cómo admitir 
que Dios haya confiado á este imperceptible rincón del Universo á los solos 
testigos inteligentes de su sabiduría y de su poder? Nó, nó; que el Cristianis-
mo lo tenga por dicho: la ciencia moderna no admitirá ya esta hipótesis de la 

teoría cristiana; no renunciará ya á sus conquistas. Al Cristianismo correspon-
de ver y decidir si quiere romper con la ciencia, ó marchar con ella por las 
nuevas sendas que cada día se abre á través de los cielos. 

»Parece á primera vista que esta objeción había de desconcertarnos. Nada 
de eso, sin embargo; y yo pudiera con una sola palabra satisfacer á todos los 
sabios que hicieran de esta objeción de la moderna ciencia u n a razón perento-
ria contra el Cristianismo. Pudiera decirles: ¿queréis absolutamente descubrir 
habitantes en la luna ; queréis encontrar, en las estrellas y en los soles, her-
manos en inteligencia y en libertad; y como dicen ciertos genios que aspiran 
á la visión intuitiva de todos los mundos, queréis saludar desde lejos, á través 
de los espacios, sociedades y civilizaciones astronómicas? Sea. Si no tenéis 
otras razones para romper con nosotros, nada se opone á que os tendamos la 
mano y á que nos tendáis la vuestra. Poned en los mundos siderales tantas so-
ciedades como os plazca, bajo la forma y en el grado de temperatura material 
y moral que queráis imaginar ; el dogma católico es en esto de una tolerancia 
tal que os va á sorprender: solamente os pide 110 hacer de estas generaciones 
siderales una posteridad de Adam ni una posteridad de Cristo. 

»En verdad, sobre esta grandiosa hipótesis, científicamente y bajo el punto 
de vista de la demostración rigurosa, hay bastante que decir, y sobre todo 
bastante que desear. Durante largo tiempo a u n , para demostrar que el sol, la 
luna y las estrellas sostienen la inteligencia y la vida como nuestro planeta, 
buscaréis un axioma, un punto de partida, de donde pueda surgir con el brillo 
de la evidencia una conclusión rigurosa. Suponed que Dios quiso hacer de un 
átomo el centro de la creación: ¿quién, pues, entre vosotros, osaría alegar 
cont ra ía sabiduría divina, y, en nombre de la ciencia, convencer de absurdo 
á Dios? Y en este caso, señores, ¿fuera tan absolutamente absurdo suponer 
que Dios hubiese concedido á la tierra, á pesar de lo infinitamente escaso de 
su importancia material, un privilegio escepcional en la creación? Concedido 
que Dios ha escogido á la tierra para posar en ella el pié y desarrollar por 
completo el gran misterio de la Encarnación y de la Redención, ¿quién no ve 
que la tierra, por esta vocación de preferencia, adquiere en la universalidad de 
las cosas una dignidad que la eleva mil veces más que el privilegio de la masa 
y de la extensión material , y que una gota de la sangre divina, la hace más 
grande que todos los soles y todas las estrellas juntas? 

»Pero, en fin. ¿se quiere absolutamente que los planetas, los soles, las es-
trellas tengan sus habitantes, capaces como nosotros de conocer, de amar y de 
glorificar al Criador? Yo me apresuro á proclamarlo, el dogma no lo repugna, 
no niega ni afirma nada sobre esta libre hipótesis. La economía general del 
Cristianismo concierne á la tierra, nada más que á la tierra; abraza á la huma-



nidad, nada más que á la humanidad; á la humanidad descendiente de Adam 
y redimida por Cristo. Fuera de esta gran economía del Cristianismo tocante á 
la humanidad adámica, ¿deben admitirse en los globos celestes naturalezas in-
teligentes que tengan alguna analogía con la nuestra? José de Maistre cuya aus-
tera ortodoxia á nadie se oculta se inclinaba á creerlo; grandes pensadores en 
el Catolicismo se inclinan á ello igualmente; y es muy pobre y desautorizada 
mi propia opinión, para que os manifieste sobre este punto mis preferencias 
personales. Mas en lo que concierne al dogma católico, del cual esta m i pala-
bra quiere ser siempre fiel intérprete, no solamente no siente ningún emba-
razo ante es la gran hipótesis, no m e arredra el decirlo, sino que encuentra un 
recurso para contestaros á vosotros mismos, y un arma más para defenderse 
contra vuestros propios ataques. 

»Hay una cosa que es para muchas inteligencias una piedra de escándalo 
que las detiene en el camino, y un arma de la que se hace uso para atacarnos 
mejor: es el número relativamente pequeño de los justos y los elegidos que al-
canzan su fin. ¿Cómo Dios, que es todo bondad, ha podido crear á la humani-
dad, teniendo en su infalible vista la caida de la mayoría, si no de la univer-
salidad? Señores, yo no discuto por el momento el valor intrínseco de esta 
dificultad; pero me pregunto: ante la hipótesis posible de la pluralidad y de la 
habitación de los mundos, ante las perspectivas inconmensurables que abre 
ante nosotros, ¿á qué se reduce ese escándalo tan retumbante del pequeño nú-
mero de los elegidos y del gran número de los condenados? Si, como se pre-
tende, todos los mundos tienen su población de seres inteligentes proporcio-
nada á su volumen y á su importancia material; y si, como podemos suponer, 
todos esos seres, permanecidos fieles á la ley de su vida, deben alcanzar el 
objeto de su existencia, ¿á qué se reduce entonces la defección de la humani-
dad culpable en el plan general de la Providencia, si no es como u n a discor-
dancia apenas perceptible en el concierto universal?» 

Somos de sentir que estos razonamientos del sabio teólogo cristiano no sa-
tisfarán á los positivistas, ni mucho menos á los racionalistas y ateos; porque 
la pluralidad de mundos es la negación de la Encarnación y de la Redención. 

El espíritu anticristiano viene sosteniendo su audacia desde los primeros 
siglos de nuestra era; pero se presentó más sutil y atrevido al comenzar la es-
colástica y en las últimas evoluciones de la Edad media; y su descaro lejos 
de disminuir h a crecido después, hasta el punto de haber acariciado la des-
consoladora idea de que podría acabar con el Catolicismo. Se quiere que la 
Religión marche al compás de las ciencias filosóficas y experimentales, y que 
sufra los embates y vaivenes de las pasiones mundanales ; se pretende que la 
Religión sea la consecuencia del mundo fenomenal . Esto es absurdo. ¡Desgra-

ciada religión que tal hiciera! Entonces dejaría de ser el sentimiento íntimo 
encarnado en la esencia de la humanidad y el pan espiritual que alimenta el 
alma del hombre; entonces ya no sería religión, sería, sí, uno de tantos deli-
rios sistemáticos presentados con más ó menos ingenio y erudición por un es-
píritu atrevido y reformador. La Religión de Jesucristo, no nos cansaremos de 
repetirlo, es inmutable, sus dogmas son inquebrantables, sus preceptos no 
var ían, siempre son los mismos cualquiera que sean las evoluciones de las 
ciencias en el siglo que corremos ó serán en los venideros. La Iglesia al pene-
trar con paso firme en el último quinto del siglo XIX, no ha cambiado, con-
serva incólume sus principios dogmáticos que conservará hasta la consuma-
ción de los tiempos. 

¿De qué se quejan? ¿Habrá habido n inguna otra institución religiosa que 
haya seguido con más tino y prudencia el desarrollo paulatino de sus dogmas 
y preceptos que el Cristianismo? ¿Se conoce alguna otra que haya sufrido ma-
yores persecuciones, castigos y sinsabores que la Religión de Cristo? Siempre 
dulce, tolerante y civilizadora, atrae los corazones, habla al entendimiento, 
modifica las costumbres y usos que perjudican á la moral y pueden per turbar 
la tranquilidad y el bienestar de las familias. La Religión católica es Religión 
de paz, de progreso y de fraternidad. 

En todo aquello que se halla bajo el dominio del hombre, se pretende des-
cubrir esa ley que antes indicamos, llamada ley del progreso. Progreso inde-
finido dicen, pero lento; que manifiesta la marcha azarosa de la humanidad, 
los esfuerzos de la inteligencia y las controversias que han suscitado las distin-
tas apreciaciones de las escuelas sobre el mundo fenomenal; empero la Religión 
católica, como revelada, se halla al abrigo de estas vicisitudes y de las opinio-
nes filosóficas: y las ciencias experimentales y de observación han podido se-
guir sus distintos derroteros, sin que aquélla haya cambiado los fundamentos 
dogmáticos. 

Hay, con efecto, cierta marcha progresiva en el desenvolvimiento científico 
de la humanidad, y en sus aplicaciones á las necesidades de la vida social; sin 
embargo, el libro de la historia nos recuerda á cada momento la opulencia y 
esplendidez de muchos pueblos y regiones que hoy se ven yermas y abando-
nadas ó arrastrando u n a existencia azarosa bajo el peso de u n a miseria horrible 
y de un embrutecimiento que no puede concebirse. ¿Cómo ha desaparecido el 
esplendor de la India, la grandeza del Egipto y la prosperidad de muchas zonas 
asiáticas? ¿Por qué estos pueblos antiguos no han seguido la ley del progreso 
que se presenta como ley universal, constante é ineludible? 

Uno de los sabios ingleses contemporáneos, por cierto hijo de la secta pro-
testante. el honorable señor de Macaulav, ha dicho de un modo terminante 



que el Catolicismo y el Papado son imperecederos. El mismo sabio declara 
que «la Religión no es progresiva, y los progresos de la ciencia no tienen nada 
de común con la Religión. Un hombre m u y ilustrado, continúa el señor Ma-
caulav, puede creer ciertos misterios que la razón califica de absurdos; y por 
esto se ven en pleno siglo XIX, aceptadas por las clases elevadas de la sociedad 
las más groseras supersticiones.» Dígase lo que se quiera, aunque entre las va-
riadas escuelas y sectas filosóficas, alguna habrá presentado á la explicación ra-
zonada ó á la discusión especulativa los problemas y teoremas más ó menos afi-
nes con el dogma católico, los mismos escritores de nuestros días que se ocupan 
de estas graves cuestiones, después de discutir cuanto de más subl ime y sa-
grado liene el Cristianismo; después de haber pretendido demostrar aquella en-
gañosa idea de que la filosofía preparó el Cristianismo; después de manifestar 
á la faz del mundo con el mayor descoco su antagonismo á la autoridad de la 
Iglesia, vienen concediendo de motu propio y por su especial criterio, que el 
Cristianismo no es una copia ni imitación de n inguna filosofía, que existen 
diferencias entre ellas y que la superioridad del Cristianismo sobre todas las es-
cuelas y sectas filosóficas es innegable. Contradicción manifiesta que por sí 
sola seria suficiente para demostrar sus diabólicos planes. ¿Será, acaso, este 
elogio con alguna intención malévola? No lo creemos; pero en tal caso no des-
conocemos tampoco el objeto que lo motiva. Es incontestable que de aquí á la 
Revelación mosaica, no hay más que un paso. 

Á pesar de todo ¿cómo no reconocer los progresos que las ciencias experi-
mentales y de aplicación práctica en todas sus manifestaciones, habían alcan-
zado al principiar el presente siglo? ¿cómo no admitir los grandes descubri-
mientos y sorprendentes aplicaciones á las comodidades de la vida, que como 
continuación, hemos presenciado en nuestros días? ¿cómo no apreciar debida-
mente las inmensas ventajas que ha reportado la sociedad con tan útiles como 
trascendentales beneficios? ¿cómo olvidar, en fin, las mejoras materiales que 
constantemente se realizan y los inventos reproductores que siempre refluyen 
en ventaja y á favor del hombre, ya perfeccionando las costumbres, mejorando 
sus hábitos, aumentando el número de sus goces, haciendo más soportable su 
posición, enalteciendo su dignidad y elevándolo á la altura que de derecho le 
corresponde como criatura humana hija de Dios y hecha á su semejanza? To-
dos estos progresos y adelantos la Iglesia católica los reconoce, es más, los pro-
teje y ampara. 

El estudio de la naturaleza, el descubrimiento de muchas de sus leyes y las 
aplicaciones á las necesidades de la vida y de la sociedad, proporcionaron mul-
titud de adelantos en las artes y en los oficios que mejoraron desde luego las 
condiciones físicas de los pueblos. La naturaleza es el libro subl ime y el gran 

monumento que Dios ha dado á los hombres para que ejerciten su actividad 
intelectual y conozcan la Omnipotencia divina: la naturaleza es el misterioso 
laboratorio donde se estudian los maravillosos fenómenos de la materia y las 
leyes que los dirigen. Estudios que separan al hombre de los brutos, especial-
mente cuando se tiene la insensatez y se pretende compararle con la especie 
antropoidea. 

En el conocimiento físico y moral del hombre están condensados todos los 
conocimientos, accidentes y atributos de la primera y más importante de las 
creaciones. Es un macrocosmo que representa la obra mejor acabada y perfecta 
que saliera de las manos del Supremo Artífice; substralum ó materia unida á 
un espíritu racional que obedece á las leyes eternas que 110 pueden modificarse 
ni variar por el capricho ó la conveniencia de los sabios. 

El hombre es el único sér viviente que eleva su pensamiento á las regiones 
del infinito, que perpetúa su paso por la tierra, que trasmite á sus semejantes 
cuanto ha podido saber y aprender, y deja iinperecedoras sus concepciones y 
las fantásticas ilusiones de su brillante imaginación. Sus deseos, sus propios 
estudios sobre cuanto le rodea, sus minuciosas investigaciones van más allá de 
la tumba y traspasan los limites de la vida. Por esto en el día el hombre cons-
tituye un sér aparte, distinto de los demás animales, á quienes estudia, mien-
tras que él por n inguno es siquiera requerido. ¿No basta la nobleza de su alma, 
el sentimiento moral y lo subl ime de sus funciones psíquicas? El sabio y dis-
tinguido señor Flourens, que 110 puede ser sospechoso á los materialistas, ha 
dicho «que existe un abismo profundo entre el hombre y las demás espe-
cies, y que no hay lazo ni puente alguno, ni género, ni familia inmediata al 
género y á la familia humana.» El reino hominal está ya aceptado por distin-
guidos naturalistas. La terquedad del respetable señor Bourgeois, que ha 
vuelto á iniciarse, sobre el hombre de la época terciaria, fundada en unos 
cuantos pedernales rodados de la caliza de la Beaulice, nada prueba como he-
cho científico. 

Se han intentado muchas cosas y realizado todos los esfuerzos imaginables 
para demostrar que el hombre existía antes de la época que la Revelación bí-
blica señala á Adam, y como esto no haya sido posible, se ha acudido á la so-
corrida idea de las evoluciones lentas y sucesivas. 

Esta es otra hipótesis eventual, indemostrable, que también encuentra sus 
graves dificultades y se halla desechada por los profesores que rechazan el 
trasformismo de las especies. 

Aquí recordaremos con el señor de Agassiz que «hubo un tiempo en que 
los seres con vida no existían; la geología nos lo demuestra. Las leyes que en-
tonces regían la materia no han cambiado, son iguales á las de hoy, las cuales 



no pueden dar origen á la vida; de modo que las circunstancias exteriores 
nunca fueron bastantes para producir n ingún organismo viviente. Dios debe 
haberlos creado.» ¡Idea sublime, pensamiento profundo que no nos cansare-
mos de repetir! 

No es de escasa importancia y frivolo concepto admitir que el reino homi-
nal desciende de un padre único, ó que para el l inaje bumano ha habido di-
ferentes creaciones. El materialismo y el positivismo buscan en vano en la 
ciencia datos para probar estas soñadas creaciones, con las cuales negarían el 
pecado original y el misterio de la Redención. Demostremos, dicen, que la hu-
manidad no es un reino único, que no desciende de Adarn., que ha habido 
diferentes creaciones representadas por las familias y razas diversas que pue-
blan los continentes, y habremos destruido lodo el sistema en- que descama la 
mayor parte de las creencias cristianas. Todos estos atrevidos y diabólicos 
pensamientos, se han visto frustrados ante los progresos de las ciencias expe-
rimentales y de observación que ellos mismos invocan. 

No negaremos por cierto que la higiene pública y privada y la policía sa-
nitaria estuvieran descuidadas en poblaciones de importancia, como dice el 
señor Draper; pero por fortuna en nuestra España, dominada por los sarrace-
nos, se conocían de m u y antiguo algunos reglamentos que permitieron utili-
zar los progresos de la ciencia, y sobre todo del buen sentido, en beneficio de 
la generalidad, cuyos preceptos se conocieron y se observaron al ir realizando 
la reconquista. Educar, dirigir y cultivar las facultades físicas, intelectuales y 
morales del hombre, ha sido el objeto preferente del Catolicismo donde quiera 
que ha tenido influencia, auxiliado de los gobiernos así en Europa como en 
América. 

Los adelantos de las ciencias de aplicación fueron y son en el día la pana-
cea salvadora de las clases productoras; todo está sujeto á la industr ia y aplica-
ción del hombre. Desde el origen del Cristianismo ¿cuántos descubrimientos 
y adelantos no registra la historia? ¿cuántos beneficios no ha permitido la Om-
nipotencia de Dios en bien de la humanidad?. . . Las industrias se desarrollan y 
progresan todos los días de un modo pasmoso, y la actividad humana se deja 
sentir por todas partes; la tintorería y fabricación de estampados adquieren de 
continuo nuevos mecanismos y sólidos colores naturales ó artificiales; se ha in-
troducido el blanqueo por el procedimiento bertholiano; se inventan otras má-
quinas para la estampación con varias tintas; se emplean reservas y contramor-
dientes, y se consiguen colores sólidos por doble descomposición; las máquinas 
para la fabricación de hilados y tejidos de seda, lana, lino, cáñamo y algodón y 
otras materias textiles alcanzan una perfección inconcebibles; la imprenta toma 
un vuelo sorprendente y todos sus ramos accesorios adquieren grandes y ex-

traordinarias mejoras; adelantan prodigiosamente la litografía y cuanto de ella 
depende; la sosa ficticia de Leblanc, el alumbrado por el gas, la calefacción, 
el conocimiento de nuevos ácidos, la extracción de la gelatina, la fotografía, 
las artes cerámicas, la metalurgia, las del jabonero y del curtidor, la fabrica-
ción del cristal y vidrios planos y huecos, el uso del fósforo, los abonos arti-
ficiales para la agricultura, la destilación de los aceites volátiles y purificación 
de los fijos, la elaboración y mejora de los vinos, alcoholes y aguardientes, las 
buj ías esteáricas, las de parafma y el papel continuo, la aplicación del esparto 
como materia textil, la del palmito y de la celulosa en general para el papel 
común, las telas metálicas, las impermeables, los charoles y barnices, las ma-
terias explosivas... y tantos y tantos descubrimientos como cuenta tan sólo la 
historia de la química aplicada hasta alcanzar nuestros tiempos, indican la in-

fluencia de los estudios experimentales en el bienestar de la sociedad. Todos 
los ramos de la física y de la historia natural han corrido también hacia su 
desarrollo progresivo; la aplicación del vapor como fuerza motriz fué á la 
vez el motor de la civilización: el empleo de la electricidad dinámica, la fija-
ción de las imágenes por la cámara oscura sobre una superficie conveniente-
mente preparada; el electro-magnetismo con sus grandiosas y gigantescas 
aplicaciones al telégrafo, á la electro-dinamia y á la galvano-plastia en todas sus 
acepciones; el alumbrado con sus acumuladores que permiten fraccionar el 
fluido condensado; etc.; etc.; las ventajas de los adelantos de la mecánica y de 
la hidráulica; los teléfonos, los megáfonos y los termófilos; la combustión del 
gas del alumbrado como generador de fuerza, y la quema de los gases que 
aquella produce como fuente de calor, con otros cien más que podríamos pre-
sentar. son otras tantas pruebas que dan á conocer la superioridad del hombre 
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sobre los demás seres de la creación. Y, nótese, que no mencionamos los pas-
mosos adelantos de la agricultura, porque el señor Draper no la recuerda para 
nada. ¡Cosa extraña para un hombre de su ciencia! ¡Descuido que sus émulos 
no han de perdonarle! 

En vano se presentarán como motivos de objeción, esos desgraciados entes 
humanos abyectos y empobrecidos, degradados y hasta envilecidos frente de 
u n a civilización potente y vigorosa, que viven en apartadas regiones como si 
estuviesen relegados del mundo inteligente, en los cuales los rudimentos más 
elementales de las ciencias no han penetrado aún ; seres que no conocen el 
sentimiento del pudor y en los que la mayor parte de las ideas subjetivas es-
tán todavía latentes: corazones apagados donde la moral no ha hecho vibrar 
aún las fibras de la vir tud. Empero estos entes humanos marchan con la ca-
beza erguida, sienten el daño que les infieren sus enemigos y las ingratitudes 
de sus compañeros, aprecian y comparan las defecciones de sus amigos y, en 
los momentos de desesperación, levantan los ojos y las manos al cielo por un 
sentimiento interior que ellos en su lenguaje, siquiera sea imperfecto y limi-
tado, no pueden explicar. Estos seres degradados y abyectos conocen siempre 
á sus hijos, conservan el instinto y tienen deseos, y cualquiera que sea su ci-
vilización se presentan con la estación vertical, tienen cuantas propiedades 
esenciales se reconocen por los anatómicos y biólogos en el sér humano civi-
lizado, propiedades que les separan en absoluto de los antropoideos. 

Estos homí re s incivilizados hoy. fueron en algún tiempo civilizados; tie-
nen inteligencia práctica y en todos se descubre el instinto industrial y artís-
tico que algunas veces se ha desarrollado en grado prodigioso. Es que estos 
seres, como individuos del gran reino hominal , obran hoy sólo á impulsos de 
un sentimiento íntimo y desconocido, en virtud de una tendencia inexplicable 
y de u n a fuerza irresistible, que los arrastra por el escabroso camino de la per-
fectibilidad para que se desarrolle ese germen desconocido que tuvieron en 
otros tiempos y que constituye el distintivo primero del sér humano sobre to-
das las especies que admite la zoología. 

Mucho se ha exagerado también por el señor Draper. el progreso del pueblo 
norte-americano, que nosotros estamos muy lejos de negar; progreso plausible 
y humanitario que todo el mundo reconoce, si bien no son admisibles las cau-
sas á que atribuye tan sorprendente fenómeno de su país. Tierra virgen y fe-
cunda aquélla, regada por mult i tud de ríos, navegables los más, que la cruzan 
en todas direcciones; sociedad exuberante de vida y hospitalaria por sus nobles 
y libres pensamientos; pero que en ello entra también en mucho el cálculo, 
la especulación y la conveniencia; país que recibe en su seno los emigrados 
políticos de la civilizada Europa y del mundo todo, que van á introducir los 

adelantos y descubrimientos de la industria, de las artes, de la agricultura y del 
comercio de los siglos XVIII y XIX, emigrantes á quienes tiene librada carta 
de naturaleza; nacionalidad vigorosa que aumenta sin obstáculos; actividad 
creciente metalizada que sigue desarrollándose por el imperio de las circuns-
tancias, bajo el influjo mágico de la ciencia moderna y con capitales reales 
de mucha respetabilidad y nominales de gran consideración; centro universal, 
que como dice el ilustre señor Claudio Janet, está entregado al lujo, á la disi-
pación y á la banca; donde se han perdido los lazos sociales y de familia en pos 
del omnipotente dollar que todo la avasalla y domina; nación en la cual el 
dios dinero es el tutelar, pues para el yankée no hay más que el dinero, ¿qué 
le importa la honra , la virtud y la moralidad, si en cambio existe la riqueza? 

Por esto aseguran algunos publicistas que la ciudad de Nueva-York es la más 
inmoral que existe en el mundo; y, en fin, según ha consignado el señor 
Hepworth Dixon: «La sociedad anglo-americana está desconcertada por una 
mult i tud de enfermedades de las mujeres , mesas giratorias, sociedades anti-
conyugales, falansterios de amor libre, libertad de afecciones y hasta clubs an-
timaternales. ¿Cómo se atreve nadie á equipararlo con las conquistas de Méjico 
y el Perú por los españoles? ¿qué analogía existe entre aquellos pueblos y sus 
conquistadores y el nuevo pueblo norte-americano? Preciso será que el señor 
Draper al hacer semejantes comparaciones haya cerrado sus ojos á la luz de la 
razón y sólo esté inspirado por un sentimiento repulsivo hacia los españoles, 
que casi en su totalidad profesan el Catolicismo; de otro modo no nos explica-



mos ese constante afán de mancillar las glorias de Cortés y de Pizarro en aque-
llas grandes conquistas que son todavía la admiración y asombro de los hom-
bres doctos é imparciales. Desgraciadamente domina y embarga aún á ciertos 
autores que profesan el comunismo intelectual, el funesto espíritu de secta que 
desvanece las inteligencias y conduce á las mayores exageraciones. De todos 
modos, al recorrer la historia de la humanidad , no hemos encontrado esos 
conflictos que el señor Draper ha presentado entre la Religión católica y la 
ciencia. 

Concluiremos este capítulo con aquellas levantadas palabras de uno de 
nuestros más distinguidos filósofos contemporáneos, del ilustre Donoso Cortés 
en la segunda época de sus estudios. Al compás mismo con que se disminuye 
la fe se disminuyen las verdades en el mundo, y la sociedad que vuelve la es-
palda á Dios ve ennegrecerse de súbito con aterradora oscuridad todos sus 
horizontes. 

CAPÍTULO XII 

EL, S I G L O D I E Z Y N U E V E 

La emancrpacidn de lo» pneblos norte-americanos v la revolución francesa—Iniluoirela de los enciclopedista*-Las nuevas 
cienvias.—Se realua en Francia la re*ol,ución.-Napolc.Sn 1 -La propaganda de los ejcircitos frane««».-Importane!» del 
levantamiento en Espana.—La sena coalictón conica Napòlecta.—Mutrie de Napoleón en Sonia Elena.—Consecuencias de 
la propaganda rrf.irmisia.-Pronunciamienlo del ano So j sus resullados.-Emancipaciiin de los pueblos amerieanos.— Idea 
de una coneillación.—La uueva filosofia de Locke y de Home.—El materialismo Bancis.—El sensualismo fnglés.—Escuela 
escocesa.— Indica.se la sociologia.—El sensualismo en Alemania.—Como se ba apreciadoel idclismoalemàn.— La escuela 
kantiana.—El teismo ideal de Kcnin.-EI sentimentalismo de Jacobi.-Los discipulos de Kant.-Escuela ile Hegel.-Opi-
ni6n del Elenio. Sr. 1>. Zefcririo Gonzile; acerca de este iilòsofo.—Escuela de Krause.—Examen de esla doctrina por el 
Excmo. Sr. P. Zeferino Gonz&lez v el presbitero D. Antonio Comellas j t:iuel. — La reforma de Herbarl.—Schopenhauer. — 
Hartmann. —El electicismo de Royer Collard y Victor Cousin.—EI sincretismo. —El naturalismo.—La filosofia critica. — 
Consecuencias de. eslas doctrinas ateas y disolventes.—La sociologia. -Sus diferentes fasci.—Conclusiòn. 

había terminado aún el siglo XVIII, cuando dos grandes 
y trascendentales acontecimientos habían impresionado 
al mundo. Los unos veían amenazados sus privilegios, 
sus prerogativas y todas sus influencias tradicionales, 
mientras que los otros vislumbraban para la humani-
dad nuevos horizontes de progreso y libertad civil. Era 
la lucha que comenzaba á generalizarse entre un ideal 
tradicionalista arraigado por el tiempo, y el espíritu mo-

derno influido por la filosofía inglesa de Locke y de Hume, que en 
íntimo consorcio con el materialismo francés, se colocaban frente 
á frente del esplritualismo católico. 

La emancipación de los pueblos norte-americanos y la revolu-
ción francesa conmovieron los cimientos de las viejas monarquías, se-
ñalaron la ruta que debían emprender los antiguos Estados, y marcaron 
el camino á los paises que se constituyeron con los descubrimientos de 
Colón, las conquistas de Cortés y el temerario arrojo de Pizarro, Ojeda 
y Almagro. 

• /»' El espíritu librepensador había recogido los podridos frutos de sus 
descabelladas predicaciones, de sus atrevidas utopias y de sus tenebrosas ma-
quinaciones; u n a filosofía engañosa y falaz se apoderaba de muchas inteligen-



cias privilegiadas, para usufructuar el vergonzoso legado de otras generaciones 
entre lagos de sangre, cruentos sacrificios y horrorosas devastaciones, impul-
sadas por la fiebre devoradora de la impiedad y del sacrilegio. 

El intiujo de los enciclopedistas y ios extravíos de la mayoría de los filóso-
fos franceses impulsados por el sensualismo británico, habían producido tantas 
miserias y tantos desastres á aquel pueblo honrado y laborioso, sin mejorar en 
nada sus infortunios, que desgraciadamente olvidó los consuelos de la Religión 
y escarneció el santo nombre de Dios, corriendo aquella sociedad desbocada á 
merced del furioso vendabal que la sumergió en un mar de desventuras y 
desdichas. 

En vano las ciencias exactas, físicas y naturales continuaban sus lentos y 
progresivos descubrimientos; en vario tomaban carta de naturaleza la química, 
la anatomía comparada y la astronomía científica y entraban á formar parte 
activa de ios humanos conocimientos la geología y la arqueología, la numis-
mática y la etnografía, la paleontología y la antropología, la economía polí-
tica, el derecho público y de gentes, y por último la sociología; la revolución 
francesa levantando con una mano la tea destructora y empuñando con la otra 
el puñal fratricida, se cebaba sobre inocentes víctimas consumando su terrible 
hecatombe con sus mismos hijos y con sus más entusiastas propagadores, co-
mo Lavoisier, Bailly, Chenier, Clootz, Malesherbes, Bobel, Daltón... etc. 

¿Qué pretendían aquellos desdichados? ¿qué sistema de gobierno era el 
suyo? ¿cuáles serían los fundamentos de su política? ¿qué creencias, qué prin-
cipios religiosos imperaban en aquella multi tud desenfrenada, sedienta de 
sangre, viviendo entre la corrupción, sin fe, sin esperanza y sin porvenir , y 
alimentándose del vicio, clel pillaje y de la orgía? ¿Era, tal vez, que los france-
ses en su mayoría aspiraban á u n a nueva regeneración política y social? ¿era 
que aun existían los tradicionales privilegios, las humillantes prerogativas y 
las odiosas distinciones de otros tiempos, cuya soberbia se guarecía en las 
inexpugnables almenas del feudalismo? 

Se había derribado la monarquía y la Real familia encarcelada inhumana-
mente en el Temple era víctima expiatoria del furor popular ; se había procla-
mado la república, se reconocieron y se sancionaron los derechos del hombre, 
que hoy se llaman ilegislables: la libertad en todas sus fases y manifestaciones 
no conocía límites; la nobleza había desaparecido y sus bienes estaban confis-
cados; se abolieron los privilegios, las distinciones y toda suerte de prerogati-
vas; la alta banca atemorizada, la agricultura en absoluto abandono, las indus-
trias y los oficios perdidos; todo andaba en sangriento desorden, cambiando las 
constituciones fundamentales al compás de los deseos de sociedades secretas y 
de los grupos anárquicos que en destructora lucha sostenían la agitación ver-



tiginosa de los clubs; habíanse segado las cabezas de muchos inocentes y las 
de la Real familia habían al fin rodado por el cadalso confundidas con las de 
los criminales; por último, la santidad de la Religión de Cristo se vió ultrajada, 
escarnecida y avasallada por los desacatos y profanaciones de la diosa Razón 
y la fiesta al Ser Supremo. Grecia y Roma en vertiginosa orgía, fueron parodia-
das y ridiculizadas vergonzosamente por aquellos desdichados que ebrios de 
coraje no se cansaban de inmolar inocentes víctimas á su loco frenesí anárquico 
v á su despótico furor antisocial. 

En medio de tantas calamidades y destructoras hazañas, se llevó á la gui-
llotina al Duque de Orleans, que en un momento de deslumbradora popu-
lachería tuvo el mal gusto de hacerse apellidar Felipe Igualdad y también 
fueron sacrificados ó subieron al cadalso centenares de hombres honrados, 
comerciantes, industriales y artesanos, diputados y estadistas, los más de ellos 
autores é iniciadores activos dé la revolución. Los girondinos, los herbetistas, 
los jacobinos, los entusiastas más fervientes y patriotas propagandistas como 
Camilo Desmoulins, Dantón, Chabot... y el mismo Chaumette que tan propi-
cio estuvo para organizar aquellas repugnantes bacanales paganas, marcharon 
unos en pos de otros á la guillotina. En Noviembre del año 93 se sacrificaron 
en un sólo día 200 diputados. . . ¡Qué más! El tristemente célebre Robcspierre 
con sus amigos Saint-Just, Philippaux y otros jacobinos exaltados amantes del 
terror, sirvieron de befa al populacho desenfrenado que en infernal algazara 
vió rodar sus cabezas por el enrojecido tablado. 

La Francia lleva ya tres ensayos republicanos; y si el primero se resumió 
en u n a tiranía salvaje y fué la síntesis de todas las iniquidades y de todos los 
atropellos, el segundo impulsado por una democracia de sangre, ha sido im-
potente y nulo en medio de su audacia y de sus excesos y crueldades. En 
estos instantes (31 de Agosto de 1883). no sabemos cual será al desenlace del 
tercero, vistas las complicaciones de la política europea, el aislamiento de la 
Francia, su falta de consideración con las órdenes religiosas y con el clero en 
general, la apoteosis de los incendiarios de la Conmine, y otros muchos in-
cidentes funestos que la cercan por todas parles, como la muerte del conde de 
Chambord en estos momentos. 

Y no se diga que la revolución francesa rompía las cadenas de 1a. esclavitud 
política, civil y religiosa para destruir el oscurantismo y proteger con mano 
franca la ciencia y el progreso de la humanidad ; porque aquellos hombres 
desalmados y sin corazón, respondiendo al impulso de un salvajismo aterrador, 
sanguinario, tuvieron la audaz insensatez de contestar á la comisión que recla-
maba algunas horas de vida para el sabio, para el gran Lavoisier. « L A R E P Ú -

B L I C A N O N E C E S I T A S A B I O S . » ¡Qué entenderían aquellos hombres por república! 

La primera República francesa al terminar el pasado siglo se precipitó des-
bocada en un abismo sin fondo, y sucumbiendo al Directorio ahogó en sangre 
sus proyectos y aspiraciones. El Directorio á su vez debía también sufrir una 
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suerte análoga y hundirse entre el cieno de sus iniquidades y de sus homici-
dios. La Francia estaba fatigada de tantos excesos, de tantas crueldades y de 
tantos crímenes. 

Kt—TOMO I. 



Los jefes republicanos habían herido el sentimiento católico de la genera-
lidad de los franceses y se anegaron en lagos de sangre , se divorciaron de la 
moral y del derecho para arrastrarse por el fango de la prostitución y del error; 
y aquellos extraviados ciudadanos, aquellos hombres convulsos y delirantes 
en medio de su ateísmo y faltos de fe religiosa tuvieron miedo de su propia 
obra. Por todas partes se hacían sentir los vértigos de una atmósfera viciada 
por las emanaciones pestilenciales de tantas víctimas, frenéticos y arrepentidos 
y casi asfixiados por aquellos miasmas se lanzaron presurosos y sin condicio-
nes en brazos del soldado afortunado que en Italia había vencido el poder del 
Austria humillando á la vieja Europa. La elevación de Napoleón 1 al Consula-
y al Imperio después de la gloriosa campaña de Egipto, fué un hecho provi-
dencial para poner término á tan sangrientas hecatombes. 

Al comenzar el siglo XIX la Francia republicana volvía otra vez á adquirir 
la forma monárquica, y con ella su perdido esplendor. Y al proclamar á Napo-
león I emperador de los franceses, adquirió el brillo de su antigua corte y la 
magnificencia de un pueblo ilustrado y laborioso, desarrollándose de nuevo 
todos los elementos de riqueza, ciencia y prosperidad que la señalaban un glo-
rioso porvenir. 

La Religión católica recuperó cual era de esperar, sus sagradas basílicas, y 
el derecho como ley santa y social imperó por lo común en el ánimo de los le-
gisladores. El poder de la Francia y su importancia guerrera, científica y polí-
tica se hallaban en todo su apogeo; empero tantas glorias y laureles debían 
marchitarse y sucumbir muy pronto bajo el peso de una coalición formidable, 
nacida del sentimiento católico ultrajado por la soberbia del Emperador en la 
respetabilidad del Sumo Pontífice. 

Á pesar de todo, la propaganda de los ejércitos franceses era inevitable, y 
sus excesos y atropellos sobre el Catolicismo do quiera ejercían su dominio, 
daban á conocer bien á las claras los recuerdos de la revolución que los había 
engendrado. Las sociedades secretas hacían sus progresos tanto en Europa 
como en América, las logias se multiplicaban de una manera pasmosa y por 
todas partes dejábase sentir su influencia perniciosa, estando en ellas afiliados 
muchos hombres de mérito y reconocido saber. Y si en algunos pueblos y paí-
ses no dieron el resultado que sus autores apetecían, como sucedió en España, 
débese al sentimiento religioso que constituía la base de nuestra educación, 
difundida entre todas las clases sociales y arraigada en el corazón de casi la to-
talidad de los españoles. Napoleón I quiso mirar con desdén la Religión cató-
lica romana, que tanto había contribuido á su engrandecimiento, la afligió 
con toda suerte de calamidades y excesos, y natural y sucesivamente fué ro-
dando de precipicio en precipicio para dar lugar á aquella coalición que labro 

su completa ruina. Ahora mismo la República francesa que lleva á cabo el ter-
cer ensayo, ha querido menoscabar el sentimiento religioso encarnado en la 
mayoría de los ciudadanos franceses, y de crisis en crisis, de descalabro en des-
calabro, de desacierto en desacierto busca su ru ina , que para muchos de los 
grandes políticos y estadistas es un hecho inevitable, después de la muerte de 
León Gambetta y la del representante de la monarquía absoluta. 

Es que en los acontecimientos de los pueblos hay siempre un pasado que 
pesa sobre el presente, así como el presente pesará también en el porvenir. 
Y, si una individualidad alcanza un poder extraordinario, debido á circunstan-
cias especiales, capaz de subyugar á un pueblo para arrastrarlo ciego á sus 
ideales aventuras; el tiempo con su guadaña destructora desata los lazos y corta 
los nervios que le comunicaban movimiento y vida, para que se desvanezca 
su poder é influencia y los sucesos vuelvan á su curso natural . ¡Tales son las 
inexorables leyes de la Providencia! 

La emancipación de los pueblos anglo-americanos y la revolución francesa, 
pués. habían esparcido por Europa la semilla materialista y comunista que hasta 
entonces sólo fructificaba entre algunos sabios y filósofos representados por los-
semisensualístas y librepensadores, discípulos de Locke y de Hume, y cuya 
mayor parte se encuentran entre los enciclopedistas. Sus seductoras predica-
ciones engañaron á la generalidad, que falta de verdadera y sólida ilustración 
las aceptó sin reserva, haciendo que laclase media aspirara á salir de su esfera 
y la proletaria á exigir derechos y garantías no conocidas, que encontraron na-
tural resistencia entre la nobleza y Ja banca, y en cuantos gozaban de privile-
gios, distinciones é inmunidades, ó se hallaban al frente de los grandes centros 
industriales, manufactureros y mercantiles. Se había roto el equilibrio entre las 
jerarquías sociales, y las oscilaciones del rugiente mar de la política aterroriza-
ron á los gobiernos y les hicieron perder su aplomo. 

Sin embargo, el período de incubación fué largo y penoso, la propaganda 
francesa 110 había encontrado aquella simpatía y leal cooperación que sus auto-
res creyeron en un principio; en general era rechazada y los ejércitos invenci-
bles comenzaban á Sufrir algunos descalabros. La ambición de Napoleón 1. tal 
voz impuesta ó llevada más allá de sus cálculos y combinaciones, quizá arras-
trada por la necesidad de las circunstancias y la marcha misma de los aconte-
cimientos; pero conocida de todos los Gabinetes europeos; su amor propio 
herido al ver la sostenida malquerencia de los principales monarcas de Europa 
y en particular el de San James, á pesar de sus triunfos militares y del sacrifi-
cio de su primera esposa, no bastaron á contenerlo, siguiendo su fantástico 
proyecto del bloqueo continental y su sueño olímpico de dar un trono á cada 
individuo de su familia. 



España, huérfana de sus reyes legítimos que mal aconsejados y peor dirigi-
dos habían provocado los tristes acontecimientos de Aranjuez, para marcharse 
unos en pos de otros después de inconvenientes abdicaciones y de ridiculas 
protestas y reunirse en Bayona y Valencey, donde dejaron al Emperador due-
ño absoluto del trono de San Fernando, se levantó heroicamente en masa cual 
si fuera un sólo hombre para defender su nacionalidad, su Religión, su monar-
ca sus hogares, sus leyes y sus costumbres. Los nombres de tantos heroes 
representados en Daoiz y Velarde serán siempre venerados de los españoles. 

Despues de mil contrariedades y peripecias de parte de los gobernantes , se 
reunieron al fin las Cortes de Cádiz, en las que los diputados más avanzados, 
probablemente librepensadores, elaboraron la primera Constitución que recor-
daba los derechos del hombre proclamados por el abate Sieyes en plena revo-
lución francesa, que todos hemos conocido con el nombre de Constitución del 
año 12; código fundamental que fué recibido con general aplauso, que m u y 
pocos comprendieron y que anulado aún antes de que se sentara en el trono el 
rey Don Fernando VII. á la caída del Emperador fué restablecido en España 
en 1820, é imitado por otras naciones. 

Napoleón I debía, al fin, descender del solio de San Luís empujado por el 
poder de sus enemigos que habían formado la sexta coalición después de los 
desastres de Rusia, para ocupar un remedo de trono en la isla de Elba, que le 
fué concedido por la magnanimidad de los soberanos coaligados cuyos repre 
sentantes firmaron el Tratado de París. Empero sólo en el Congreso de Viena, 
donde se propusieron la pacificación de Europa, se firmó el acta de la Sania 
Alianza. La distribución política y civil de los Estados europeos experimentó 
cambios y radicales modificaciones que anularon por un instante pasajero el rei-
nado de los cien días. El emperador cual meteoro luminoso brilló sobre el cielo 
de la Francia por un momento, y habiendo perdido la batalla de Waterlóo tuvo 
que entregarse á los ingleses sus irreconciliables enemigos. F,1 Congreso de Viena 
había consignado en sus acuerdos y resoluciones el arreglo definitivo de los tro-
nos cual conviniera á los intereses de los monarcas allí reunidos, y por fin Na-
poleón I fué conducido sin consideración ni respeto á la isla de Santa Elena, 
donde murió el o de Mayo de 1821. 

Las escarpadas rocas de una isla risueña y llena de vida habían oido los 
primeros aves de un niño arrullados entre el dulce murmur io de las brisas; y 
las peladas é imponentes masas pétreas de otra isla inhospitalaria se aterraron 
al exhalar el gran Capitán del siglo el último suspiro que se perdió entre los 
bramidos del furioso y desencadenado huracán. 

Formaron la sexta coalición y por lo tanto firmaron el acta de la Santa 
Alianza, Inglaterra, Rusia, Francia, Austria, Portugal y Suecia. 

No era en verdad tan fructífera y trascendente la propaganda reformista de 
la nueva escuela liberal como parecía en un principio, ni las modificaciones y 
arreglos emprendidos para mejorar los diferentes ramos de la administración 
según estas doctrinas, merecieron el aplauso unánime de la generalidad de 
los países donde se habían establecido, á pesar del espíritu volteriano y janse-
nista que desde mediados del siglo anterior se había infiltrado, sobre lodo en 
España, en las elevadas regiones del poder y de las ideas de las escuelas filo-
sóficas imperantes, todo lo cual venía minando el sentimiento tanto monárqui-
co como católico de los pueblos. El contacto más ó menos prolongado de los 
ejércitos del Emperador de los franceses con las masas, no produjo efecto al-
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guno, por el contrario, se avivó con mayor entusiasmo el antagonismo natural, 
especialmente entre los españoles; de suerte que el napoleonismo se hizo repul-
sivo, sobre todo en las comarcas agrícolas y rurales, por sus amaños, por sus 
desafueros y por sus atropellos; tanto más cuanto que vieron perseguidas sus 
creencias religiosas. robados y saqueados sus templos y violados los claustros 
de las hijas del Señor. La Europa contempló asombrada tan extraños aconteci-
mientos, y vió como un sueño abatirse el levantado vuelo de las águilas impe-
riales por el heroísmo de un puñado de valientes españoles, sin instrucción, 
faltos de armamento, acaudillados por temerarios guerrilleros que se lanzaban 
ciegos al combate en grupos irregulares sin orden ni disciphna, con el nombre 
de Somatenes. ¿Cómo comprender que aquellos bravos soldados y aguerridos 



capitanes de las Pirámides, de Austerliz y de Jena depusieran en España sus 
águilas vencedoras en los campos de Bailen y bajo los muros de Gerona y Za-
ragoza? La suerte de Napoleón I se decidió en España y, de muy poco hubiera 
servido la sexta coalición, si el Emperador contara con el favor de la Península 
Ibérica, con los tesoros consumidos sin resultado, con la multi tud de soldados 
fenecidos y con los numerosos ejércitos ocupados en sostener á su hermano 
José que se intitulaba rey de España. 

Desde 1814 á 1820 la historia de las nacionalidades europeas recién esta-
blecidas por aquel Tratado, no es nada tranquilizadora. Por todas partes hay 
afrancesados á quien perseguir con más ó menos rigor; liberales exaltados que 
tienen que abandonar el hogar doméstico; demagogos intransigentes, tristes 
recuerdos del año 90; clubs ocultos, sociedades secretas, con nombres distin-
tos que celebran con gran exposición sus concil iábulos; tentativas frustradas, 
víctimas expiatorias de las pasiones políticas, de los resentimientos y de las 
venganzas personales. En este estado de general disgusto, zozobra y de justo 
temor, acaeció en España el pronunciamiento de 1820, el cual alentó las espe-
ranzas de unos, llenó á otros de terror, abrió las puertas de la patria á los 
emigrados, y otra vez se emprendieron las reformas antes proyectadas. Muy 
pronto se vieron las defecciones, las deficiencias y las peripecias, los funestos 
amagos de los clubs y sociedades l lamadas patrióticas, las recrudecidas ene-
mistades, los odios y las venganzas que estaban latentes y los desaciertos ad-
ministrativos, más por la impaciencia que por el fondo del principio econó-
mico que les servía de fundamento. Se creía que el pueblo tenía la ilustración 
suficiente para aquellas radicales reformas, en medio de repetidos levanta-
mientos absolutistas que menudeaban por todo el ámbito de España. Este estado 
de descomposición social dió lugar á que se perdieran una gran parte de nues-
tras colonias del Nuevo Mundo, y que una intervención francesa derr ibara 
aquel sistema de gobierno, volviendo á Fernando VII en el pleno goce de su 
poder absoluto. 

Las posesiones inmensas é importantes de las Américas Españolas que ha-
bían permanecido fieles á la metrópoli, al ver el desconcierto y al escuchar los 
relatos de los emigrados, comenzaron á declararse en rebeldía, y emprendieron 
una lucha tenaz y porfiada hasta que consiguieron su completa emancipación 
y su propia autonomía. De aquí tomaron origen las diferentes Repúblicas ame-
ricanas, las cuales emprendieron atroces é incalificables persecuciones contra 
todo cuanto podía tener relación con la madre patria. El matrimonio de D. Fer-
nando VII con D." María Cristina cambió la política española para emprender 
una marcha más conciliadora con los progresos del siglo. 

Nótese que desde el comienzo de la revolución se distinguían dos tenden-

cías antagónicas y enemigas inconciliables que profesaban y aún profesan 
principios y doctrinas opuestas tanto en política como en religión; una que 
siempre ha sostenido el régimen absoluto, y otra que proclama las reformas de 
la escuela liberal, no sin que ambas hayan dejado de fraccionarse tomando di-
ferentes nombres y aspirando á distintos sistemas de gobierno. Ideales que no 
se han colocado en su justo medio, pues si por una parte se ha creído errónea-
mente que debían derribarse antiguas y venerandas instituciones, por otra se ha 
demostrado desmedido apego á lo que, por ser contingente, puede sufrir alte-
raciones hijas de necesidades nuevamente creadas. 

Tiempo es ya que ambos partidos aleccionados por una triste experiencia, 
cedan de sus exageradas pretensiones y de sus engañosos ideales en uno y otro 
sentido; tiempo es ya que se aproximen para constituir un solo cuerpo nacio-
nal ; tiempo es ya que se reúnan y se compacten en un elemento común para 
que con el patriotismo de todos pueda regenerarse nuestra trabajada patria. La 
Religión no es patrimonio de nadie, y la católica romana, que es la que profe-
san casi la totalidad de los españoles, continuará su misión divina guiando á 
la humanidad por el camino de la moral, del derecho y del progreso. 

Ante esas predicaciones insensatas de una y otra parte, conviene oponer la 
doctrina católica; ante esas sectas perturbadoras ó fanáticas, la santidad y pure-
za de los preceptos Evangélicos; ante esa ciencia mentirosa, la verdadera Cien-
cia experimental y de observación. Que sea el Catolicismo la antorcha resplan-
deciente, el faro salvador, el foco de luz celestial que salve al linaje humano, 
enseñándole la verdad de una civilización siempre progresiva. El Catolicismo 
no es la bandera de una exigua fracción política, ni de n inguna secta desgra-
ciada. En la manifestación pastoral del Excmo. Sr. Cardenal Payá, Arzobispo 
de Compostela, del 2 de Agosto de 1882, dice el docto prelado á sus católicos 
diocesanos; «La suerte de la Religión (católica romana) no ha de depender 

jamás de la de ningún partido poli tico: ella se levanta sobre todas las mise-
rias y pasiones que se agitan en el terreno en que bullen las pasiones munda-
nales; ella no recibe inspiraciones de los hombres, sino de Dios; tiene su polí-
tica propia, basada en la divina palabra é inspirada por el Espíritu Santo; 
debe ser el puerto de refugio para todos los que incesantemente buscan al 
Señor, vengan de donde vengan, y no un alcázar cerrado cuyas puertas tan 
solamente se abren á determinadas procedencias. 

Sin embargo, es innegable que al alcanzar el año de 1830, muchas de las 
doctrinas reformadoras encontraron sus secuaces é hicieron sus apóstoles, y los 
acontecimientos que se sucedieron, por un efecto providencial, presentaban en 
todas partes un nuevo cariz, que hacía presagiar tiempos más bonancibles. Fué 
preciso que el poder absoluto transigiera con la opinión general, aceptando, si 



sin examinar cual sea la forma de gobierno de las naciones donde ejerce su 
santa misión apostólica mientras esta forma no sea contra la moral y la justicia. 

¿Y cuál sería pues el verdadero progreso de los estudios filosóficos al co-
menzar el siglo XIX? Difícil será contestar á esta pregunta, si hemos de com-
placer á las diferentes escuelas de hoy; no perdiendo de vista el estado de 
honda perturbación que generalmente dominaba en Europa, el cual ejercía su 
poderosa y natural influencia en todos los estudios tantos abstractos y filosófi-
cos como experimentales y de observación. 

En Inglaterra pululaban aún y tenían grandes simpatías y entusiastas admi-

bien con ciertas reservas y restricciones, una buena parte de los principios y 
aspiraciones del espíritu moderno; he aquí la Europa política al comenzar el 
año de 1834. 

Ha llegado ya el momento que una larga experiencia ha hecho ver con da-
tos irrecusables que el sentimiento católico no se opone á la marcha progre-
siva del siglo, y que la Iglesia católica, apostólica y romana extiende sus bene-
ficios morales y espirituales á la humanidad que vive bajo su augusto manto. 
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pensador, ya como sensualista psicólogo. Y no se diga por los amantes del 
positivismo moderno que A. Comte fuese el autor de un credo positivista que 
abrazaba toda una confesión natural, porque aquel sabio presenta su cosmogo-
nía materialista, en la que hace alarde de dar á conocer una nueva religión de 
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radores las doctrinas de Locke y de Hume que habían propagado el sensualis-
mo, siendo los inmediatos protectores del materialismo. Protección que llegó 
á ser fundamental bajo el eficaz impulso que le diera J. Toland, ya como libre 



la naturaleza y de la humanidad en la que el culto de la verdad, de la libertad 
y de la salud, esos tres grandes factores de la vida, ocupan un lugar preferen-
te; pues á la vez en ella hay también un calendario en el cual hallan su lugar 
los hombres notables de todos los tiempos y de todos los paises y naciones. 

Doctrinas iguales á éstas en el sentido materialista hemos visto en nuestros 
días, que proclaman con el mayor desenfado la teoría del acaso, la eternidad de 
la materia y niegan la existencia de Dios y del alma; doctrinas que verdadera-
mente han alarmado las conciencias de muchos hombres timoratos que sólo ven 
en ellas la perversión de la sociedad; doctrinas, empero, que suelen aceptar 
con gran algazara y contentamiento, algunos ilusos que hablan de sus derechos 
individuales como si los demás no los tuviesen también iguales; doctrinas, en 
fin, en las cuales se amatematiza el Estado, el poder civil y la propiedad indivi-
dual. Sin embargo de estas utopias que trastornan el buen sentido del hombre 
honrado consagrado al trabajo y que se halla fuera de esta palabrería insulsa 
aunque altisonante, palabrería superficial, errónea y capciosa en la cual va 
envuelta un sistema positivista perturbador y anárquico, la escuela inglesa 
sentó como principio ya en el pasado siglo, siguiendo el espíritu materialista, 
por medio del profesor señor Hartley en su Sistema de psicología, que los fe-
nómenos psíquicos se reducen á funciones orgánicas que aun no pueden de-
terminarse; pero que en ellas se descubre un movimiento vibratorio de la sus-
tancia celebral que debe considerarse como la fuente única del pensamiento 
y de las sensaciones. Y otro profesor daba á conocer un tratado de Zoonomia, 
en el cual se descubre el materialismo desarrollado en todos los problemas psi-
cológicos que presenta. Bacón y Newton, Gassendi y Descartes habían trazado 
el camino á Locke, Hume y Condíllac. 

Los partidarios del materialismo buscaban con afán en los progresos de las 
ciencias biológicas y en los de las ciencias exactas, físicas y naturales, sus armas 
de combate, atacando aún cuando fuese de soslayo, los principios fundamenta-
les de la metafísica; y llenos de bélico entusiasmo se lanzaban á vagas inter-
pretaciones mecánicas sin datos ni observaciones; todo lo Cual les condujo á 
lamentables extravíos y á utopias filosóficas, olvidadas algunas de ellas por 
inútiles. Osadía impremeditada era ésta, que dió alas al sensualismo para que 
se apoderase y llegara á dominar, siquiera fuese por algunos momentos, á la 
escuela idealista; ésta tuvo la insensatez de amilanarse y colocarse sin pudor 
bajo su amparo, admitiendo como preliminar la teoría del conocimiento, que 
di fundió con cierto escepticismo y con ribetesde crítico severo. Y aquí está el fun-
damento de la filosofía kantiana en Alemania, nacida, en opinión de algún sa-
bio, de las íntimas relaciones entre las dos doctrinas idealista y sensualista; 
pero que debía ejercer grande y poderosa inlluenciaen el espíritu filosófico del 

Siglo XIX. La doctrina de Locke, bajo el punto de vista crítico-ideológico, oculta 
en su fondo el criticismo kantiano, y á la vez oprime con toda su fuerza tanto 
el idealismo de Berkeley como el escepticismo de Hume. 

Ni las ciencias biológicas, ni las exactas, físicas v naturales, de las cuales al-
gunas como la geología, la paleontología, la antropología etc., no se conocían 
aun, se hallaban á la altura correspondiente para resolver estos problemas com-
plejos; era preciso que pasasen todavía muchos años de experiencia y que la 
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observación directa ayudada del estudio minucioso del laboratorio, sirvieran 
de guia á las nuevas doctrinas para que el sensualismo y el materialismo salie-
ran victoriosos. En Francia se levantó una cruzada materialista, como hemos 
dado á conocer, que propicia en destruir, no pensó en reconstruir nada que 
fuese aceptable para la humanidad futura. En el último tercio del pasado siglo 
y en los primeros años del actual los materialistas franceses apoyados en los 
descubrimientos de las ciencias positivas, creyeron haber hallado un método 



eficaz y seguro que sin esfuerzo alguno les conducía á demostrar la ineficacia 
y nulidad de los principios generales y hasta de las hipótesis. Y cuando ufanos 
llamaban á su nueva creación, filosofía razonable y moderada, tuvieron que 
buscar en su apoyo la suposición y la posibilidad, que casi siempre conducen 
á lamentables errores, para explicar á su manera los fenómenos de la percep-
ción y de la inteligencia, haciendo que cuanto nos enseña la psicología se con-
fundiera con la física y la química, que entonces se hallaban en gran favor. 

El sensualismo inglés había hecho sus l lamamientos; empero el materia-
lismo francés no correspondió cual deseaban aquellos sabios, aun cuando en-
tre los materialistas, algunos d é l o s más importantes como Diderot, D Alem-
bert, Helvetius y otros, entre los cuales se halla el naturalista genovésBonnet , 
no fueron consecuentes con sus primeros principios fundamentales. Deslrutt de 
Tracy, uno de los discípulos más sobresalientes de Condillac, y el mismo Caba-
nís su amigo íntimo, el primero quiso reconocer que todos los fenómenos 
psíquicos y sociales se reducen por completo y sin residuo á factores fisiológi-
cos; y el segundo dijo: «Debemos buscar en la fisiología la solución de todos 
los problemas y el apoyo de todas las verdades. La psicología no es más que 
u n a fracción de la biología, esto es, la fisiología celebral.» En estas ligeras in-
dicaciones vemos el materialismo en todo su apogeo. Los materialistas parece 
que siempre han querido confundir á sabiendas la sensibilidad con la inteli-
gencia, atribuyendo á propiedades y principios de la biología cuanto corres-
ponde á el alma racional. Lo repetiremos una vez más: cuando la filosofía se 
divorcia de la Religión verdadera, se desboca y corro sin freno á precipitarse 
en el abismo de la duda, del error y de la incredulidad. 

Talentos indudablemente de gran alcance científico se vieron arrastrados 
por el torbellino de las corrientes materialistas puestas en práctica por la plebe 
inconsciente, que fueron el azote de la generalidad de los sabios del siglo XVIII, 
y que caye ron en trascendentales errores que la misma ciencia empírica, con 
sus portentosos adelantos posteriores, ha desvanecido por completo. La verda-
dera ciencia experimental ha seguido, y cont inúa aún paulatinamente su evo-
lución progresiva, y los descubrimientos de la experimentación fisiológica y 
morfológica juntos con los de la química orgánica, no pueden es taren armonía 
perfecta con aquellos sistemas que consideraron como posibles, y donde apoya-
ban sus ideales y sus fantásticas creaciones Hartlev, Toland. Darwin (abuelo de 
Sir Carlos), Cabanís. Gall, Broussais y otros muchos precursores del positivismo 
de Saint-Simón y Augusto Comte. Honra sin duda alguna á los filósofos españo-
les D. Andrés Piquer, el P. CebaUos, Hervás y otros ilustres pensadores que mi-
raron con prevención el sensualismo inglés y procuraron evitar que fructifica-
sen las malas semillas que de Francia traspasaban los Pirineos. 

sófica en Inglaterra, desde Cumberland hasta l'aley, Rentham y James Mili ó 
desde Herbcrt y Reíd hasta Hamilton. 

La escuela del buen sentid.'o, conocida con el nombre de escuela escocesa, y 
que con justa razón se la calificó de ecléctica, provenía en parte de las doctri-
nas de Hume, á quien muchas veces defendieron contra los ataques de Berke-
ley. Sus adeptos decían con Reíd su fundador: «despreciamos el concurso del 
sensualismo, prefiriendo atenernos al buen sentido.» Estoicismo que á la ver-

Y aquí conviene notar como dos escuelas que presentaban á últimos del 
siglo XVIII muchos puntos de contacto, se hayan descuidado ó casi olvidado 
en el día, ó al menos perdido su antiguo prestigio é inlluencia, contentándose 
con haber representado un papel importante en ja historia de la evolución filo-
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dad nada tiene de científico, y no obstante conduce al mismo punto con menos 
molestia. Encontramos en Reíd, que los actos de la percepción y el que da la 
certeza de la existencia de los objetos, constituyen para la conciencia un todo 
indivisible y Dugald-Stewart establece como ley fundamenta l la existencia de 
un mundo externo, el cual sirve de guía á las creencias de la humanidad. De 
suerte, que al terminar el siglo XVIII y durante u n a buena parte del actual, la 
escuela escocesa ocupó un lugar distinguido entre los filósofos y mereció fijar 
la atención de los sabios más ilustres y distinguidos del mundo científico. 

Al propio tiempo respetables profesores ingleses tomaron por norma las 
formas simples de la filosofía moral, y estudiando los problemas más sublimes 
y complicados de nuestra sociedad, se elevaron sobre todas las leyes de la evo-
lución orgánica para echarse en brazos del idealismo puro. Y véase como los 
sensualistas pudieron l lamar exagerado cuanto se encuentra en las regiones de 
lo hiperorgánico, y acudieron de nuevo á sus primeras teorías sensualistas pu-
ras para rebajar el brillo de aquella psicología. Muchos de estos dist inguidos 
pensadores, representantes de las doctrinas de la filosofía moral , continuaron 
sus estudios para el conocimiento y solución de estos importantes problemas 
tanto de moral social, como de derecho y de economía política; entre ellos ci-
taremos á los ilustres profesores l lutcheson, Ferguson, Adam Smith, lient-
ham. . . etc. Condorcet y Turgot adquirieron en Francia m u c h a fama, y sus in-
vestigaciones sobre la psicología fisiológica positiva y social, engendraron la 
sociología moderna; ciencia admitida hoy con general aplauso, y que abraza 
los principales problemas de las ciencias morales y políticas bajo un punto de 
vista poco tranquilizador. 

Grande era el movimiento entre los sabios materialistas en los últimos años 
del siglo pasado y primeros del actual, comparando la psicología con la fisiolo-
gía del celebro y atacando de frente la metafísica para que sobresaliera la bio-
logía con todas sus consecuencias. Estos trabajos emprendidos con inusitado 
entusiasmo fueron auxiliados también por algunos sabios italianos, sobre todo, 
por Genovesi, Gioia. Verri Lampredi y el célebre Becaria. sucesores de Vico, 
quien había dado á conocer los primeros rudimentos de las doctrinas socioló-
gicas. 

Turgot con aquella mirada penetrante del águila, apreciaba la filiación de 
todos los períodos históricos, y deducía de ella una acumulación de saber que 
aumentaba la fuerza del hombre, pretendiendo anonadar á la teología y disol-
viendo la metafísica en sus ideales imaginarios para que sólo brillara la cien-
cia experimental con todo su esplendor positivo. Resultados efectivos eran éstos, 
según Condorcet, que se desarrollan con lentitud, pero siempre progresivos é 
inevitables; porque provienen de las causas sociales naturales. Este pen-

sador materialista trazó u n cuadro que enseña la marcha de la civilización, 
la cual en su sentir corresponde á las distintas fases que recorre la humani-
dad en su desenvolvimiento fisiológico, buscando un paralelismo entre la 
forma orgánica social y el organismo animal. Idea que ha renacido en nues-
tros días. 

En Alemania el sensualismo de Locke y de I lume respetó sus fronteras, 
aquellas atrevidas concepciones de Bolingbroke y su discípulo Libbon no tu-
vieron gran aceptación y sólo hasta nuestros días no se han dado á conocer 

con carácter propio tal vez, para luchar frente á frente del materialismo de 
Büchner, Manasley, Feuerbach y Vogt, y oponerlas á las generalizaciones cien-
tíficas de Ilclmholz, de Wundt. de Du Bois-Reymond ó de Hteckel. Es lo cierto, 
que en el pasado siglo el sensualismo inglés y el materialismo francés, amalga-
mados á su manera por otras influencias, pudieron engendrar un idealismo es-
pecial desarrollado con notable valentía que constituyó la escuela kantiana. 
Era un panteísmo idealista que desde mediados del siglo XVIII, dieron á luz los 
genios fecundos de Kant, Fichte, Schelling. Hegel y Herbart. Y cualesquiera 
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que fuesen los progresos del sensual ismo y has ta del mater ia l ismo, las doctri-
nas kant ianas asombraron al m u n d o filosófico, y todos los h o m b r e s i lustrados 
se pararon ante u n a fraseología especial y al t isonante, que, tal vez, m u y pocos 
comprendieron ; pero que de todos modos aceptaron con aplauso y sirvió pa ra 
c imenta r las bases de la unidad absoluta. 

La inf luencia de la sociología ha sido en Alemania poco eficaz, y el estudio 
de los p rob lemas sociales quizá del todo n u l o ; hab iendo u n o de sus escri tores 
de reconocido mér i to , el i lustre señor de I lerder , buscado sus inspiraciones en 
la escuela de Kant . de jando v i s lumbrar a lgunos reflejos sensualistas. 

No puede negarse que m u c h o s sabios en los p r imeros años de este siglo, 
aplaudieron y dejaron correr las n u e v a s concepciones de los filósofos idealistas 
de a l lende el Rhin, porque n o alcanzaron, quizá, á descifrar aquellos sub l imes 
y vaporosos ideales expresados con u n lengua je embrol lado, confuso y proba 
b lemente poco inteligible y cuyas tendencias se perdían en t re el laber into d e 
una metafísica y a en ext remo exagerada. En verdad que en m u c h o s cent ros d e 
i lustración y saber hicieron poca mel la estos progresos de la escuela idealista 
a lemana, quedando en general c i rcunscr i ta á de terminados círculos y especia-
les individual idades, pues tanto en las Comunidades religiosas como en los Co-
legios y Universidades con t inuaron con la filosofía escolástica, de la cua l con-
servaban aún en sus archivos, gratos y placenteros recuerdos (I). 

(1) Aquí, por nn movimiento de nuestra alma que no podemos evitar, quisiéramos que se nos 
dijera ¿qué se hizo en España de la inmensa riqueza literaria y artística que se sacó de los conventos 
y monasterios al comenzar la revolución política d-jspués de la muerte del rey Don Fernando VII?... 
Nos figuramos, y ¡ ojalá ñas equivocásemos! que lo que pasó en Granada, donde residíamos desempe-
ñando la cátedra de Química aplicada á las artes, pasaría poco más ó menos en las otras provincias. 
En los primeros momentos de la expulsión délas Órdenes monacales, hubo algo que sin escrúpulo pue-
de calificarse de vandálico; luégose trasladaron los libros (y también las pinturas) á una sala del 
suprimido convento de Santo Domingo, donde quedaron hacinados, aunque bajo la custodia de una 
comisión. Pasarou muchos años; hubo alguna tentativa, hija de laudables deseos, para organizados 
debidamente, hasta que al fin fueron trasladados á la Universidad, en atropellado desorden para co-
locarse una parte sobre los estantes de la Biblioteca, y otra en el suelo de una de sus separaciones. 
Es lo cierto que se nombraron varias comisiones, de las cuales formamos parte, que se hicieron nuevos 
inventarios y comenzaron á clasificarse aquellos libros, encontrándose muchas obras mancas, in-
completas y mutiladas; otras estaban duplicadas y aun triplicadas. Durante nuestro Rectorado en la 
propia Universidad, establecimos varias economías en el exiguo material de la Biblioteca, lo cual nos 
proporcionó medios para mandar construir cuatro grandes estantes de dos frentes, en los cuales tu-
vieron colocación casi todos aquellos libros, por tantos años hacinados y ya tal vez olvidados, tan-
to del público como de las regiones oliciales. La extraña y anómala organización que en este punto 
(Bibliotecas Universitarias) tiene el Cuerpo do Archiveros y Bibliotecarios, donde dentro de la Univer-
sidad funciona un jefe de la Biblioteca con absoluta independencia del liector, y sin que esta autoridad 
académica intervenga en nada y para nada en los asuntos y negocios generales y administrativos 

El sensual ismo no cejó en su carrera du ran te la pr imera mi tad de nuestro 
siglo, y por sus tendencias y aun por el método que había adoptado era un 
sistema metafísico, por cierto m u y modificado. El mismo Locke no atacó direc-
tamente el sent imiento católico; pero su je tó la religión á un criterio científico, 
acepto u n a tolerancia r epugnan te y f u n d ó un racional ismo teológico que con 
Shaf tesburg, facilitó los atrevidos sarcasmos de los enciclopedistas y sus ami-
gos y correligionarios. 

J a i m e B a l m e a . 

Nada le importa ya aquel movimiento intelectual debido á los progresos de 
la escuela a lemana que l lenó de admiración y fué acatada de m u c h o s sabios; 
no le asombra esa aureola que h a ceñido su frente du ran te los cuarenta pri-

de la Biblioteca: — piepor otra parte se intitula Biblioteca de la Universidad,—hizo que dejáramos 
de conocer en la parte administrativa de aquel centro que, al parecer, debiera funcionar cuando se 
halla enclavada en la Universidad y es parte constituti.-a de ella, como si fuese un Decanato de una 
facultad cualquiera, es decir, con independencia del Rector en todo aquello que tiene el carácter litera-
rio ó científico, y con la intervención del jefe académico, en cuanto se relacione con ta administración. 
Nuestros hombres de gobierno no piensan más que en descentralizar, sin acordarse que las divisiones 
y subdivisiones en la acción administrativa enervan la fuerza impulsiva, debilitan su acción y anulan 
la iniciativa de un jefe laborioso, activo y entendido... 
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meros años del siglo XIX, ni le turban los elogios y los plácemes que le 
ha tributado el mundo filosófico; sino que constante en sus tendencias avasa-
lladoras ha sabido transformar á su modo la teoría del movimiento, tanto de la 
escuela materialista como de la idealista, amalgamándose y absorbiendo los 
principios que ántes combatía sin consideración científica alguna. El neo-kan-
tismo en Alemania y los nuevos materialistas en Francia, servirán para probar 
estas ligeras indicaciones. Los sabios de nuestros días han encontrado en las 
teorías é hipótesis de Kant, Fichte. Schelling y Hegel el sofisma y el error, cu-
biertos con pomposas y relumbrantes frases y llenos de falso y deslumbrador 
oropel. Quizá el primero que llamara la atención de los hombres ilustrados 
sobre esta engañosa fraseología de la escuela alemana idealista, fué nuestro 
malogrado paisano, el presbítero Don Jaime Balmes. Pocos años van trascurri-
dos, y ha sido ya calificada también por Schopenhauer, Gruppe y Janet, de 
charlatanismo y sofistería; añadiendo, este último, que aquellos filósofos con-
fundieron entre frases pomposas y en nombre de la independencia de la razón, 
á la razón cristiana que se halla á otra al tura y m u y por encima de semejantes 
aberraciones contrarias al buen sentido y á la verdadera filosofía. 

Bien es verdad que durante la primera mitad de nuestro siglo, las distin-
tas escuelas filosóficas no se habían generalizado, si bien en todos los países se 
encontraban personas dedicadas á sus estudios y centros oficiales donde se di-
lucidaban sus adelantos y sus teorías; pues las luchas políticas, en las cuales 
el Catolicismo salía siempre lastimado, y las leyendas inmorales y obscenas que 
cundían entre la clase media, absorbían la atención de las gentes y sólo alla-
naban el camino y preparaban medios para que las exigencias de las asocia-
ciones de trabajadores aflojaran los lazos de unión, á fin de que desapareciera 
el íntimo consorcio que necesariamente debe existir entre el obrero y sus pa-
tronos, entre el labrador y sus terratenientes, entre el capital, la inteligencia 
y el trabajo. 

Declamen cuanto gusten algunos filósofos de nuestros días, y califiquen 
con epítetos más ó menos fuertes y destemplados la escuela que levantó el fi-
lósofo de Komisberg. Es lo cierto, que los enciclopedistas franceses ayudados 
de muchos pensadores racionalistas como ellos, tuvieron avasalladas las inte-
ligencias, absorbiendo todas las fuentes del saber, para que el escepticismo y 
el sensualismo materialista imperaran en absoluto. El estudio de la filosofía 
degeneró visiblemente, se vió postrado y perdió los alientos hasta alcanzar una 
superficialidad fútil y empalagosa. 

Kant la levanta de tanta postración y abatimiento, le da nueva vida, y con 
su genio potente le comunica el impulso y actividad de que carecía. Lleno, al 
parecer, de buenas intenciones, aspira á combatir el sensualismo materialista 

de Francia, y al propio tiempo pretende anonadar el idealismo de Berkeley y 
el escepticismo de Hume. ¿Pudo conseguirlo ? ¿Alcanzó la meta de sus deseos 
y aspiraciones? Desgraciadamente sus estudios no condujeron á nada prove-
choso y conveniente, y sus discípulos extremaron los términos para separarse 
del Catolicismo. Será indudablemente el fundador de las nuevas direcciones 
que ha tomado la filosofía de nuestros días, excepción hecha de la cristiano-ca-
tóhca; enhorabuena, puesto que con ello se ha corrido el velo que ocultaba el 
error para enseñarnos sus deformes y abstrusas inmoralidades y los desvarios 
de un desenfrenado materialismo. 

En la concepción kantiana encontramos primero un dogmatismo que se 
aproxima á Leibnitz, y después el criticismo que da autonomía propia á la vo-

K a n t . 

luntad. ¡Desgraciada moral si sólo dependiera de la voluntad autónoma de 
cada hombre! El criticismo kantiano se inició al estudiar el espacio y el tiem-
po: se le llama también filosofía trascendental. 

La Critica de la razón pura es una tésis escéptico-idealista. La Critica de 
la razón práctica y los Principios metafísicas de la moral comprenden toda 
la filosofía moral kant iana, y representan una reacción contra su filosofía es-
peculativa. El imperativo categórico da á conocer la expresión de la ley moral 
que se apoya en la autonomía de la voluntad, lo cual exige la libertad como 
causalidad primitiva é independiente del mundo fenomenal y sensible. La ley 
moral reconoce como postulados suyos la personalidad sustancial del yo, la li-
bertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. 



Empero, encontramos en todo ello marcadas y flagrantes contradicciones, 
sobre todo en la afirmación de los juicios sintéticos; porque los más principa-
les que se dan á conocer tienen el carácter analítico. Si como se infiere, y te-
niendo en cuenta lo que el autor asegura en su doctrina, no conocemos sinó 
aquello que es puramente fenomenal, la voluntad y la razón en su perfecto es-
tado de simplicidad quedan oscurecidas y fuera de la categoría del entendi-
miento que no tiene nada de objetivo y real. Estos principios fundamentales 
de la razón práctica se ven destruidos por la razón teórica ó especulativa, y 
concluyen por no tener valor alguno. 

La fase idealista de la tesis kantiana contiene la razón suficiente, y de aquí 
las construcciones aprioristas y esencialmente idealistas de Fichte, de Sche-
lling y de Hegel. Y si, con efecto, es cierto que la razón dicta é impone sus 
leyes d la naturaleza, como pretende Kant en un momento de arrogancia ra-
zonalista; con igual derecho ha podido decir Fichte que el yo produce el no-
yo y comunica al mundo la existencia, Schelling que el absoluto es una unidad 
primitiva ó idéntica en todo y Hegel afirmar como axioma que todo lo ideal es 
real y lo real, ideal. 

«El yo de Fichte, dice el Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martínez, la idea de 
Hegel, el todo de Strauss. la selección natural y la lucha por la existencia 
de Darwín, y en suma, todas las hipótesis con que se intenta reemplazar al 
Dios del Génesis, son meras abstracciones, creaciones caprichosas de la fan-
tasía. que si fascinan un momento por su aparato científico, por lo vasto de su 
concepción y la riqueza de sus desenvolvimientos, se desploman luego á los 
golpes de la piqueta del buen sentido y de la sana crítica, quedando sólo en 
pié y sobrenadando en el naufragio de todos los sistemas filosóficos, el Dios 
del Cristianismo.» 

Del criticismo kantiano derivó el teísmo ideal de Renán con su exegesis 
particular que arrojó lejos de sí todos los elementos sobrenaturales, y la hipó-
tesis cósmica, de Vacherot que formó el complemento anticatólico. La escuela 
de Tubinga, hi ja también de aquel criticismo, entraña las bases y premisas na-
turales y racionalistas del filósofo de Komisberg, y la teoría de la moral inde-
pendiente, hoy tan recomendada, pertenece por completo á las doctrinas 
de Kant. 

En medio del general aplauso, no todos los sabios consagrados á la filoso-
fía aceptaron estas doctrinas, sino que muchos las impugnaron , haciendo ver 
sus errores y marcadas contradicciones : entre ellos mencionaremos á Eber-
hard, Selle, y Tittel, Herder, Stattler y otros. Kant no obstante halló sus defen-
sores en Schulz, Snelly y Rom, Schiller, Reinhold. Krug y Maimón. 

Jacobi dió á conocer un sistema religioso y al propio tiempo sentimenta-

lista, que en el fondo era kantiano, el cual tuvo sus partidarios en Kopper 
, Y h a S l a e n c l m i s m o W a ^ e r , profesor de Würtzbourg. Aquí repetiremos 

aquel pensamiento profundo y saturado de verdad que ha consignado el Exce-
lentísimo é limo. Sr. Arzobispo de Sevilla, R. P. Zeferino González en su His-
toria de la Filosofía, «La historia y la experiencia demuestran que la razón 
humana si se coloca en el terreno dogmático se viene al panteísmo de Espinoza 
y si en el terreno crítico á un escepticismo que es la negación del conocimiento 
objetivo y real del mundo, de Dios y del hombre.» 

Manuel Kant, llamado con frecuencia el filósofo de Kcenisberg, su patria 
recibió de Dios un talento superior y privilegiado, un tesón v constancia in-
quebrantables, propios de los que en Alemania se consagran á l a investigación 
tanto filosófica como científica; todos convienen que en los principios que 

constituyen la base de sus doctrinas hubo sana intención. Sin embargo, los 
resultados de sus meditaciones y de sus teorías no han podido ser más desas-
trosas ni más perturbadoras. Hoy cha la filosofía irreligiosa, la filosofía antica-
tólica en sus diferentes fases y direcciones, siguen de una manera más ó menos 
embozada ó modificada los engañosos caminos que aquel sabio les señalara, y 
para algunos no hay salvación posible en el campo filosófico sino se retrocede 
hasta alcanzar el Padre de la novísima filosofía, repitiendo algún autor, que es 
indispensable volver á Kant. 

Digan cuanto gusten estos sabios, que en el fondo están inspirados por un 
espíritu de secta, los principios religiosos verdaderos son los de la fe cristiana, 
sin la cual el hombre no puede interesarse por nada. Tanto los librepensadores 
como los positivistas y racionalistas buscan esta creencia en la indestructividad 
de las fuerzas físicas y en la invariabiüdad de sus leyes y, en sus desvarios, sos-



tienen que en la ciencia se encuentra la religión de la humanidad. Y ¡cosa 
extraña! aceptan sin escrúpulo las fantásticas revelaciones naturales, como en 
la oveja y el lobo, y, sin embargo, les chocan las revelaciones bíblicas. El 
mundo sobrenatural no se menciona en los estudios racionalistas de los fenó-
menos cósmicos. 

A pesar de todo es innegable, que en los sistemas de los discípulos de Kant 
se notan esenciales diferencias y distintos modos de apreciación, aun cuando 
en el fondo reconozcan todos una misma procedencia y filiación. Fichte, Sche-
lling, Krause, Schopenhauer, Ilegel en particular y otros muchos, representan 
lo que se ha llamado el panteísmo germánico; donde el pr imero concibe la 
idea diabólica de renovar una de las escuelas budhistas anteriores al Cristia-
nismo, y el segundo, afirmando la identidad universal , renueva la doctrina 
consignada en los Vedas: Brahma solo existe, y lodo lo que no es Brahma es 
pura ilusión. Estos sistemas por fortuna yacen ya completamente olvidados. 

No sucede lo mismo con el sistema hegeliano. Ilegel fué el representante 
m i s profundo y genuino del panteísmo idealista germánico; su doctrina y teo-
rías son notables por la universalidad de sus aplicaciones y por el organismo 
sistemático, unitario y enciclopédico que comunican á la ciencia; empero bajo 
otros conceptos son repulsivas á la filosofía cristiano-católica. En este sistema 
desarrollado por Hegel se descubre también como base principal y allá en úl-
timo término, el panteismo brahmánico; porque así como Brahma es todo para 
los indios, la idea es todo para Hegel. 

La filosofía hegeliana se divide en tres partes fundamentales: la Lógica, la 
Filosofía de la naturaleza y la Filosofía del espíritu, todas ellas representan 
únicamente evoluciones de la idea, y miran con desdén y hasta como inútil 
el espíritu de contradicción, buscando un apoyo eficaz y seguro en aquel 
axioma que dice: Todo lo que es racional es real, y lodo lo que es real es ra-
cional. 

La concepción de este gran filósofo es gigantesca, abraza u n a síntesis cien-
tífica general y sistemática, en la que el concepto de idea se irradia por todas 
partes y direcciones, vivificando los diversos organismos en sus múltiples evo-
luciones de naturaleza, de Dios, de hombre, de historia de la filosofía, de los 
Estados políticos, de su libertad, felicidad y últ imamente de cuanto concierne 
al arte, á la religión y á la ciencia. 

Hegel ha ejercido una influencia grande, poderosa y fascinadora sobre el 
espíritu filosófico contemporáneo. Hay entre los modernos pensadores algu-
nos que todavía están dominados por aquella escuela, conservando señalados 
vestigios de sus doctrinas consen adoras, como Michelet, Noack, S c h m i d t y 
Schkarz (Enrique); otros continúan en la extrema izquierda y por consiguien-

te son ateos, entre .ellos se hallan Feuerbach y Stirner (este señor unido á otros 
se ha convertido al Catolicismo); y por último, se podía sin repugnancia colo-
car a .Strauss como el punto medio de los dos extremos, sino se hubiese lan-
zado en pos de un radicalismo materialista que indudablemente amargará los 
postreros años de su existencia. 

Diremos aquí siguiendo al Excmo. é limo. Señor Arzobispo de Sevilla Re-
verendo Padre Zeferíno González: «Justificada y m u y justificada, útil y pro-
vechosa además seria la influencia científico-literaria ejercida por el filósofo de 
Stuttgart (Hegel), si la verdad y solidez de la doctrina se hallaran en relación 
y armonía con la profundidad aparente, con la grandiosidad externa de su sis-
tema. No sucede así, por desgracia: cuando el espíritu, deslumhrado un mo-
mento por el brillo esplendente de esa grandiosidad externa y de las majes-
tuosas y bellas proporciones del edificio, penetra en su interior, experimenta 
amarga cuanto inevitable decepción. La ilusión desaparece por completo para 
cualquiera que con mirada escrutadora y penetrante llegue hasta el fondo del 
sistema, en donde descubrirá solo una concepción, cuya base es la nada ó el 
no-sér, cuya ley interna es el absurdo ó la contradicción, cuya esencia íntima 
y verdadera se resuelve en panteismo ateo con todas sus consecuencias y deri-
vaciones lógicas.» 

Y al propio tiempo que la escuela de Hegel se propagaba por el orbe filosó-
fico y sus doctrinas avasallaban las inteligencias más sobresalientes y privile-
giadas, escribía y publicaba sus estudios y meditaciones otro filósofo influido 
por el criticismo kantiano, por el escepticismo cartesiano y el panteismo espi-
nozista; pero buscando con hipócrita afán una solución aceptable para la filo-
sofía cristiano-católica. Federico Krause, contemporáneo de Ilegel y que casi 
bajaron ambos al sepulcro al mismo tiempo, había pasado desapercibido de la 
generalidad de los hombres pensadores, y sólo después de su muerte lograron 
sus discípulos, por cierto bastante reducidos en número, fijar la atención de 
los sabios, sobre todo, en Bélgica y en España. 

Los partidarios del sistema krausista sostienen que dentro de su concepción 
filosófica están los elementos que deben conciliar lo que llaman dualismo cris-
tiano y panteismo. Este sistema, el krausismo, no es otra cosa más que una fase 
diferente del panteismo germánico, el cual á todo conceder, sólo representará 
y dará á conocer el buen deseo de sus propagadores para armonizar las concep-
ciones antitéticas é inconciliables por su esencia, por su trascendencia y por 
sus fundamentales principios; tales son, el teísmo cristiano y el panteismo en 
cualquiera de sus manifestaciones. 

El krausismo fué importado á España por el señor doctor D. Julián Sanz del 
Río, á quien el Gobierno pensionó para que en Alemania estudiara los sistemas 



filosóficos m á s e n b o g a , t e n i e n d o e n c u e n t a las pocas p e r s o n a s q u e e n t r e n o s -

o t ros se d e d i c a b a n á e s t a c lase d e c o n o c i m i e n t o s (1843), q u i é n , v u e l t o d e s u 

v i a j e y d e s p u é s d e la r e f o r m a g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a q u e r ea l i zó el 

E x c m o . S r . M a r q u é s d e P ida l (D. P e d r o José) , r e g e n t ó la c á t e d r a de H i s t o r i a d e 

la F i losof ía , e s t a b l e c i d a e n a q u e l e n t o n c e s , e n la U n i v e r s i d a d d e M a d r i d (1). Casi 

todos los h o m b r e s de a l g ú n v a l e r q u e h o y figuran c o m o e m i n e n c i a s po l í t i co -

l i t e ra r i a s , s o n h i j o s d e d i c h a c á t e d r a , a u n c u a n d o m u c h o s d e e l los h a y a n to-

m a d o d e s p u é s u n r u m b o d i f e r e n t e al d e l Maestro. Nos c o n s i d e r a m o s e n el d e b e r 

de d e c i r c u a t r o p a l a b r a s s o b r e el s i s t e m a y teorías d e K r a u s e , q u e p r e d o m i n a n 

h o y e n n u e s t r a s e s c u e l a s of ic ia les , NO p a r a e n c o m i a r l o á n u e s t r o s l ec to re s s i n o 

pa ra q u e s e c o n o z c a n a l g u n o s d e s u s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s , y s i r v a d e 

av i so á a q u e l l a s p e r s o n a s s e n s a t a s q u e d i r i g e n la e d u c a c i ó n d e la j u v e n t u d q u e 

h a de d e d i c a r s e á u n a c a r r e r a l i t e r a r i a . 

T a r e a p o r c i e r t o e n o j o s a p a r a la c u a l t e n d r e m o s á la v i s t a l a s o p i n i o n e s res-

p e t a b i l í s i m a s d e i l u s t r e s P r e l a d o s y Sace rdo tes , y la de P r o f e s o r e s q u e g o z a n d e 

g r a n c e l e b r i d a d e n e l m u n d o filosófico e n el ú l t imo c u a r t o de l s i g lo XIX. 

(1) Hemos creído ver cierta emulación acerca el iniciador del nuevo Plau de estudios, que eu 1854 
vino ¿ reorganizar nuestra abandonada instrucción pública. Muchos de nuestros sabios, y entre ellos 
algún escritor ilustre dice, que lo manió formar el Excmo. Sr. D. Pedro José Pidal ministro del In-
terior ó de Fomento, al ver el estado desastroso y de pura desidia de los claustros, los cuales presen-
taban una idea triste y desconsoladora de nuestra ensfñanza, y, sobre todo, de nuestra civilización. 

El mal venía de muy antiguo. Los claustros tenían autonomía propia, cada tino se regia por sus 
especiales constituciones y atendía á las necesidades de su escuela por medio de acuerdos. 

Los monarcas habían dictado distintas disposiciones y aun especiales planes de estudios, para di-
rigir la enseñanza general del Reino, que siempre venían á estrellarse en la inercia de los Claustros y 
en los partidos que se formaban en su seno. Verdad que la Teología, los Cánones y las Leyes dieron al-
guna vez señales ovidentes de prosperidad; pero en cambio la filosofía era elemental y se quedó reza-
gada, las ciencias exactas, físicas y naturales estaban desconocidas en absoluto, y la medicina separa-
da de la cirugía era incompleta, pobre y teórica solamente. A todos estos males podemos añadir los 
que provenían de los trastornos políticos que desde el comienzo de nuestro siglo venían socavando 
el espíritu de la sociedad española. El plan de estudios de 1807, las reformas, aunque interinas, de 
1805 y siguientes, el plan de 1821 y el de 1824 su antagónico, la creación de un Centro oficial ya con 
el nombre de Inspección ó Dirección general de Instrucción pública, después las reformas que se ini-
ciaron emanadas de este centro, el proyecto-plan del Excmo. Sr. Duque de Rivas, y demás disposicio-
nes dictadas durante la Regencia, hasta alcanzar el plau de 1845; todo revela que los Gobiernos no 
perdíau de vista la Enseñanza pública y deseaban organizaría de un modo coaveniente dándole uni-
dad y separándola de la anarquía en que la colocaran los Claustros. ¿Pudieron conseguirlo? No sa-
bemos que contestar. Sólo diremos, que se comparen los Universidades de los tiempos que nosotros 
alcanzamos con las actuales: es decir, desde 1818, 1827 y 1838 con el estado que tenían en 1850 ó 
que tienen hoy. Si en España había algún centro que marcliaracon los adelantos del siglo, debemos 
buscarlo en las escuelas especiales, en alguna que otra escuela particular puesta bajo determinados 
patronos y en los Colegios de Medicina y Cirugía de Madrid y Barcelona. En la revolución del 68, se 

¿Qué i m p o r t a n c i a filosófica c o n c e d e n los s ab ios á la c o n c e p c i ó n k r a u s i s t a ' 

. en p o c a ; casi n i n g u n a . C o m o e s c u e l a , y e s c u e l a q u e t e n g a e n la expos ic ión 

o e n el f o n d o a l g u n a o r i g i n a l i d a d , h a m e r e c i d o l a s m á s a m a r g a s y s eve ra s c e n -

s u r a s d e m o s t r á n d o s e q u e pa r t i c ipa de l s u j e ü v i s m o de F i c h t e y d e la d o c t r i n a 

d e S c h e l h n g , d e l p a n t e í s m o d e E s p i n o z a y has t a de u n e s c e p t i c i s m o in i c i a l -

p u e s b u s c a s u p u n t o d e p a r t i d a e n la d u d a u n i v e r s a l d e Descar tes . El s e ñ o r 

M e n e n d e z P e l a y o e n el t o m o III d e los Heterodoxos, h a b l a n d o d e K r a u s e d ice-

«La e s c u e l a k r a u s i s t a , m o d o a l e m á n de l e c l e c t i c i s m o , se p r e s e n t a , d e s p u é s de 

c o s e c h a d a la a m p l i a m i é s d e K a n t , F i c h t e , S c h e l l i n g y Hege l , con la p r e t e n -

i o n d e c o n c o r d a r l o todo, d e d a r á c a d a e l e m e n t o y á cada t é r m i n o de l p ro -

b l e m a filosófico su l e g í t i m o va lo r , d e n t r o d e u n n u e v o s i s t e m a q u e se l l a m a r á 

raciomhsmo armónico. E n él v e n d r á n á r e s o l v e r s e d e u n m o d o s u p e r i o r 

todos los a n t a g o n i s m o s i n d i v i d u a l e s y todas la o p o s i c i o n e s s i s t e m á t i c a s : el es-

c e p t i c i s m o , el i d e a l i s m o , el n a t u r a l i s m o e n t r a r á n c o m o p i e d r a s l a b r a d a s e n 

u n a c o n s t r u c c i ó n m á s a m p l i a , c u y a b a s e s e r á el c r i t i c i s m o k a n t i a n o . La r a z ó n 

y el s e n t i m i e n t o se a b r a z a r á n e s t r e c h a m e n t e e n el n u e v o s i s t e m a . K r a u s e n o 

quiso emancipar la enseñanza de la tutela oficial, se habló de libertad de enseñanza, se dictaron al-
gunos decretos dando autonomía á los Claustros, y... no queremos recordarlo: á haber durado dos 
anos más aquel desbarajuste en la enseñanza, hubiéramos alcanzado otra vez un atraso peor que el 
que temamos en 1818; porque entonces las clases trabajadoras, agrícolas y mercantiles, pocas veces 
se acordaban de a Lnivereídad, mientras que ahora todasaspiran á un título académico sin tener en 
cuenta la necesidad de estudiar. 

-Nos dice el Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo hablando de este asunto, en el tomo III de los 
Heterodoxos, pag. 638: «En suma: nada de lo que quedaba en las Universidades españolas el año 45 
merecía vivir (respondan por nosotros todos los que alcanzaron aquellos tiempos y vieron por den-
tro aquella grotesca anarquía del cuerpo docente). En este sentido, el plan de estudios era de nece-
sidad urgentísima, y fué gloria de D. Pedro J. Pidal haberle mandado formar. Y aquí cumple adver-
tir (porque justicia obliga) que nunca estuvo en su mente, y asílodeclaró cien veces de palabra y por 
escrito, convertir aquella reforma en un plau de enseñanza anticlerical, antes reprobó siempre el es-
píritu de hostilidad á la Iglesia, que informa el libro De la instrucción pública en BspaSa (1), publi-
cado años después en defensa é ilustración de aquel plau por un subalterno suyo, oficial de la Direc-
ción entonces, D. Antonio Gil y Zárate, que tuvo parte no secundaria en la redacción del proyecto 
juntamente con los Sres. Revilla y Guillen. El libro de Gil y Zarate es oración pro domo sua. y aun 
para ésto no hubiera sido preciso amontonar tantas impertinencias contra los Papas, los Jesuítas y 
los Escolásticos.» 

Fieles nosotros también al principio del Sr. Menéndez Pelayo, que justicia obliga, diremos cua-
tro palabras acerca del autor de aquel plan general de Enseñanza pública, que se lia venido cono-

(1) Madrid imp. del Colegio de Sordo-Mudos; tres tomos, el primero de 371 págs. oí segundo de 340 v el ter-
cero de 382, 

El Sr. Gil y Zarate quiere atribuirse ioda la gloria y la responsabilidad del plan. Hace bien y nadie ha de 
disputársela. (Nota del Sr. Menéndez. Pelayo). 
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rechaza s iquiera á los míst icos: al contrar io, él es u n teósofo, un i luminado y 
sen t imenta l , á quien los filósofos t rascendentales de raza miraron s iempre con 
cierta desdeñosa super ior idad, considerándole como un filósofo de logias, como 
propagandis ta f rancmasónico, como metafísico de ins t i tu t r ices , en suma, como 
un charlatán de la alta c iencia , que la humi l l aba á fines inmedia tos y n o teó-
ricos.» Y el señor D. Francisco Caminero en su erudi to discurso antes citado, 
lia consignado (pág. 36). que «Krause era ferviente masón, y tenía por lo tanto 
determinadas tendencias respecto á religión y polít ica: esas tendencias, ó m u -
cho m e engaño , han logrado más en su favor que el sistema filosófico n o exento 
de escepticismo i n i c i a l , — q u e nunca logra vence r an te el severo ju ic io de los 
que le estudian deb idamen te ,—con manif iestas imitaciones cartesianas en el 
método, y conformidad real , a u n q u e d is imulada y negada por los adeptos, con 
el panteísmo de Espinoza, de Schel l ing y de Hegél.» 

El krausismo, copiando á Descartes, comienza por la in tuic ión del yo, como 
percepción no adqu i r ida , y elevándose por el pr inc ip io de razón suficiente, 
llega al conocimiento del Sér ó de Dios. Aquí no se busca aquel conocimiento 

ciendo y aún so conoce con el nombre de Reforma de PiM: justo será darle A cada uno lo que de 
suyo le pertenezca. 

Ante todo cumple i nuestro deber protestar, y protestamos de la numera más solemne, que nues-
tro ánimo no es rebajar en lo más mínimo el mérito que pudiera contraer ante la posteridad cual-
quiera de aquellos señores excelentísimos, ya como Ministro del ramo, ya como Director general (5 
bien como oficiales de este Centro directivo. Somos muy viejos; desde el año 33 hemos pertenecido 
al profesorado oficial en una Escuela de aplicación dependiente del Real Conservatorio de Artes de 
Madrid; en la Reforma pasamos á la Universidad, y teníamos el honor de conocer personalmente k 
todos estos Señores. 

Es la verdad, que desde el año 40 al 43 se dictaron por el Gobierno algunas disposiciones en-
caminadas á mejorar los sueldos del profesorado universitario y reponer en sus cátedras algunos 
catedráticos separados durante anteriores trastornos políticos. Entonces se pensó llevar á debido 
efeclo un nuevo Plan general de enseñanza, el cual fué iniciado y desarrollado por el oficial ó jefe de 
Sección del Ministerio del Interior ó Fomento, que ostentaba, que sepamos, las borlas de Teología, 
Cánones y Leyes; persona muy instruida y competente, que recordamos fuese natural do Zaragoza 
y llevaba por nombre de pila D. Iñigo (no estampamos un apellido por temor de confundirlo con 
otro): á este señor le vimos en 1844, Director de las Compañías de Diligencias generales de Zara-
goza y Francia. 

He aquí, pues el autor de aquel plan, cuya bondad no pretendemos analizar. Si el Ministro que 
le proliijó dándole su nombre notó en él, algo que no se armonizaba con sus principios y hasta con 
sus creencias católicas; ¿.por qué no lo tachó? 

El señor D. Antonio Gil y Zarate era uno de los subalternos del Negociado y pudo intervenir en 
la obra de D. Iñigo ó al menos conocerla, saber que existia. que no pudo plantearse por temor al 
aumento que ocasionaba en el presupuesto, y sacarla del olvido cuando se presentó ocasión oportu-
na. Se hallaba también en aquel Negociado en calidad de escribiente, D. Manuel García Baeza, quien 

adquir ido por medio de la conciencia, s iguiendo la escuela cartesiana- esto es 
del yo activo ó pasivo, cosa pensante , sensitivo, su je to ú objeto; porqu'e Krause 
acepta un yo indeterminado, que no puede l lamarse in tuic ión inmediata y no 
obstante ha sido la base f u n d a m e n t a l para l legar á Dios, y el eje sobre que ha 
girado la existencia y determinación de los conceptos naturaleza, espíritu y 
h u m a n i d a d . 

El s is tema de Krause se divide en dos partes: la intui/ivo-ana tilica y la de-
duclivo-sintética, ó sea la sujetiva y la objetiva. 

La ciencia, en el verdadero y genu ino sent ido, según el krausismo, debe 
ser una y entera, const i tuyendo un todo cierto é indubi table , informado y vi-
vificado por un solo pr incipio , que á la vez sea pr incipio de ser v de c o n o c e r 
pr incipio tan evidente que el mismo escéptico tenga precisión de admit i r como 
condición de su duda . Y si bien la unidad de la ciencia sólo puede ser verda-
dera cuando el objeto fundamen ta l sea u n o y sólo uno , la ciencia no excluye 
ni su objeto el imina ni m u c h o menos n iega , la plural idad y la variedad. Así 
vemos que en todo sér organizado donde impera la unidad del pr inc ip io vital 
y de la ciencia, n o por ello dejan de realizarse la variedad de manifestaciones 
bajo las cuales se representa la vida, ni la mult ipl icidad de fenómenos que se 
producen por su inf luencia . 

De suerte, que el conocimiento cierto é inmediato , pun to impor tant ís imo 
de donde parte la c i enc ia , debe encontrarse en todo espíritu sin otro conoci-
mien to de certeza inmediata ó preparatoria; porque en este caso la certeza 
ó el conocimiento preparatorio serían cada u n o de por sí el pun to de part ida d e 
la ciencia. 

Y Krause pretende saber , si en la conciencia de cada h o m b r e existe ese co-
nocimiento cierto con certeza inmediata , y dice: «Desde luego y bajo el pun to 

puso en limpio dicho plan de enseñanza pública: este señor fué luego oficial de la Dirección gene-
ral, y murió siendo Catedrático de Toxicología práctica de la Universidad de Madrid, para lo cual 
se dividió en dos la asignatura que regentaba el Doctor O. Pedro Mata. 

Con estos datos, que no queremos, por cierto, darles mayor extensión, se comprenderá fácil-
mente, que aquel Plan de Estudias estaba confeccionado por una persona muy competente, doctor 
en tres facultades (tal vez en cuatro), y cuya competencia era reconocida por cuantas personas fi-
guraban entonces en la república de las letras y do las ciencias. El señor Gil y Zárate contribuyó en 
lo que pudo por aquel entonces, como oficial del Negociado, y el manuscrito estaba de puño y letra 
de García Baeza. 

Entrado el año 45, y considerando el Gobierno llegado el momento de reorganizar la enseñan-
za, salió á luz el Plan de Estudios, que conocía perfectamente el señor D. Antonio, y se puso eu eje-
cución por el iliuistro del Interior ó de Fomento. Seamos justos, que justicia obliga: ¿qué podía 
comprender este señor de Derecho, Filosofía, Medicina, Ciencias y Farmacia,á pesar de ser un buen 
literato é inspirado poeta'í 



de vista de la conciencia ordinaria, el que haya comprendido la pregunta res-
ponderá: s í ; encuentro en mí tres conocimientos ciertos, con certeza inme-
diata, tales son; primero, el de mí mismo, el de mi yo; segundo, el de mis se-
mejantes, el de otros hombres; tercero, el de los objetos corporales, ó de las 
cosas exteriores...» 

«Analizando, determinando y comparando, dice el Excmo. é l imo. Señor 
Arzobispo de Sevilla R. P. Zeferino González, cuando habla del krausismo, lo 
que la conciencia, la razón y la experiencia descubren dentro y fuera del yo, 
adquiere el hombre la convicción, bien que anticientífica, ó si se quiere la pre-
sunción, de la existencia de la razón ó espíritu, de la naturaleza y de la huma-
nidad, los cuales constituyen tres esferas ó reinos del Sér, infinitos cada uno 
en su género, y conteniendo cada cual un número infinito de seres de su or-
den; por ejemplo, que el número de los espíritus finitos contenidos en el espí-
ritu, es infinito. 

»Este triple concepto del espíri tu, la naturaleza y la humanidad , al cual 
llega el entendimiento por evoluciones lógicas, aunque precientificas, hace 
surgir espontáneamente la presunción ó presentimiento de la necesidad de un 
sér infinito, absoluto y superior por ende á los tres seres expresados, en el 
cual y por el cual tengan su fundamento uno y su esencia: este sér no es otro 
que el mismo Dios, cuya esencia es toda esencia, y fuera de la cual nada es ó 
sólo existe la nada.» 

Empero se nota desde luego, que en este procedimiento intuitivo-analílico 
hay ciertos juicios ú opiniones mal presentados y peor comprendidos, que 
conducen á ver el sér uno y absolutamente infinito, que por una transición 
arbitraria, se convierte de presentimiento en intuición de Dios. Además la idea 
que uno se forma de continencia, causa, límite, fundamento, finito, infinito y 
otras de más ó menos valer é importancia en este processus, no puede apre-
ciarse en su alcance filosófico sin dejarse arrastrar á errores fundamentales; y 
como dice el señor Caminero: Se creen (dirigiéndose á los alumnos dóciles é 
inexperimentados) ver «Dios , como el famoso personaje de Cervantes creía 
ver muchas cosas. 

En esta intuición del sér ó de Dios, está, según Krause y sus discípulos, 
el lazo de unión entre el movimiento analítico que termina y el sintético que 
comienza, transformando en conclusiones científicas aquellas anticipaciones 
racionales, como las calificaba el señor Sanzdel Río, que no son más que pos-
tulados hipotéticos, suposiciones gratuitas, ideas peculiares á la razón general, 
que encuentran su significado en el lenguaje vulgar de cada pueblo. 

Como aplicaciones y deducciones del principio fundamental , Krause y sus 
discípulos establecen varias tesis en la parte sintética, que el Excelentísimo 

é Ilustrísimo Señor Rdo. P. Zeferino González, presenta de la manera si-
guíente: • 

«a ; . Dios es la esencia una, infinita y total, fuera de la cual nada h a y es 
el ser indeterminado é infinito, todo el sér, y por consiguiente es todo lo q u c 

es, realidad o esencia inmanente en todas las cosas; si bien cuando este sér es 
comparado con la naturaleza, el espíritu y la humanidad, en cuanto represen-
tan esencias determinadas y finitas , puede decirse trascendente y distinto del 
mundo. Sin embargo, esta trascendencia y distinción tienen más de nomina-
les que de reales, toda vez que la relación del mundo con Dios, es como la re-
lación de la parte con el todo, lo cual excluye la verdadera trascendencia, y no 
se puede decir que el mundo es otro con respecto á Dios. 

»/>). Así como la esencia de Dios, considerada corno esencia u n a , entera é 
infini ta , contiene en sí todos los seres finitos, no ya sólo como la causa al 
efecto, sino como el todo á la parte, y como sér idéntico y no otro respecto del 
mundo, así también es una vida; y siendo además el organismo de todos los 
seres finitos, sigúese de aquí que la vida de Dios contiene en sí la vida de la 
razón, de la naturaleza y del espíritu. Pero esta vida una de Dios, no es eterna, 
ni inmutable, sino que por el contrario, es producida libremente por el mismo 
Dios, de manera que está en un desarrollo ó fieri continuo ó perpetuo; y como 
quiera que la vida del hombre está contenida esencialmente en la vida de Dios, 
sigúese de aquí que vivir, para el hombre, es realizar Ja esencia divina, con-
virtiendo en actual posible lo virtual de la misma. La voluntad libre del hom-
bre representa y entraña un poder eterno (porque eterna y divina en su esencia 
es la vida del alma), en virtud del cual comunica existencia, y realidad á lo que 
era puramente posible. 

»cj. Esta teoría de la vida y de su desarrollo en Dios y en el hombre, nada 
tiene de extraña, toda vez que Dios es el fundamento temporal de su misma 
vida, y que Dios se determina á sí mismo perennemente en el tiempo, reali-
zando su propia esencia por medio de determinaciones infinitas. 

»d). La libertad humana ó finita, puesto que es un desarrollo y realización 
de la esencia y vida de Dios, es producida eternamente en Dios y por Dios; de 
donde se infiere que hasta el mal uso de aquella libertad es producido ó cau-
sado en Dios por Dios. 

»El bien es la esencia misma de Dios, esencia que éste realiza en la vida 
por medio de determinaciones y desarrollos sucesivos y permanentes en el 
tiempo. Y como quiera que la vida y la libertad del hombre son una parte, 
una determinación de la vida y de la libertad de Dios, el bien para el hombre 
consiste en realizar una parte de la esencia de Dios. De aquí el imperativo ca-
tegórico ó precepto fundamental del orden ético: quiere y obra el bien por el 



bien, ó sea por que es una parte de la esencia divina como realizable y reali-
zada en el tiempo. 

»Según queda apuntado, la doctrina expuesta contiene solamente las lineas 
generales del sistema krausista. Hacemos aquí abstracción de otros puntos me-
nos fundamentales, pero que constituyen aplicaciones y consecuencias más ó 
menos inmediatas y lógicas de los principios establecidos. Tales son entre 
otros, la eternidad de la materia; la negación de la creación ex nihilo; la pre-
existencia ab setenio de las almas humanas ; su inmortalidad en sentido espi-
ritista ó sean sus transformaciones y encarnaciones en diversos puntos del es-
pacio y del tiempo; la persecución por parte de las mismas de un ideal infinito, 
y por ende inasequible; el origen espontaneo del lenguaje; con algunas otras 
tesis é ideas semejantes que encontramos en Tiberghien, Sanz del Río y otros 
discípulos.» 

Á continuación presenta el mismo Excelentísimo Señor Arzobispo de Sevi-
lla, una CRÍTICA razonada, que copiada á la letra es como sigue: 

«CIÚTICA: En nuestro sentir, la concepción filosófica de Krause representa 
un ensayo de conciliación entre, el panteísmo y el teismo cristiano; y aquí debe 
buscarse precisamente la causa de su fracaso y de sus errores; porque no po-
día menos de fracasar una tentativa que tenía por objeto armonizar, fundir y 
conciliar cosas absolutamente incompatibles é inconciliables. Todos los esfuer-
zos de Krause y de sus discípulos, no lograron ni lograrán jamás llenar el 
abismo profundo que separa el teismo cristiano del panteísmo. Porque el teis-
mo cristiano que afirma la pluralidad de esencias finitas y su distinción real y 
sustancial de la esencia y existencia de Dios; el teismo cristiano que afirma la 
trascendencia perfecta de Dios y su existencia extramundana; el teismo cris-
tiano que afirma que el mundo y todos los seres que contiene, inclusa la ma-
teria, comenzaron á existir con el tiempo y 110 desde la eternidad, y fueron 
producidos ó sacados de la nada, lleva consigo la negación radical del panteís-
mo, cuya tesis entraña la afirmación de una esencia que constituye el fondo 
esencial de todas las cosas, y fuera de la cual no hay esencia ni sustancia al-
guna que sea otra ó distinta de aquélla; que afirma la inmanencia de la sus-
tancia divina en el mundo; que afirma la eternidad de éste y de la materia, y 
que niega su producción ex nihilo. Y el sistema de Krause, que contiene to-
das estas afirmaciones, es un sistema esencialmente panteista, á pesar de todas 
sus reclamaciones en contra, de todos sus alardes de panenteismo y del empeño 
que pone en emplear fórmulas de locución semejantes á las empleadas por el 
teismo cristiano para significar las relaciones del mundo y Dios. 

»El mundo, dice el krausismo, no está fuera de Dios, sino en Dios; no existe 
al lado de Dios, sino bajo Dios; no existe por sí mismo, sino por Dios, y el 

mundo se compara á Dios como el efecto á la causa, como la parte al todo co-
mo la criatura al Creador, lo cual coincide con la doctrina del teismo cristiano 
i or de pronto el teísmo cristiano no admite que el mundo se refiera ó se com-
pare á Dios como la parte al todo. 

*a). Ya porque en el teismo cristiano, Dios es quid simplicissimum que 
excluye toda composición de partes, aun metafísicas. 

»'>). Ya porque la sustancia del mundo es absolutamente distinta y dife-
rente de la sustancia divina. 

ye). Ya también porque la existencia del mundo es finita en duración y 
tuvo principio, mientras que la de Dios es eterna y sin principio. 

»Añadase ahora, continúa el sabio Prelado, que la semejanza entre las fór-
mulas del panteísmo y las del teismo cristiano, es más aparente que real 
siendo muy diferente el sentido ó significación que puede v debe atribuirse á 
algunas de ellas. El mundo está én Dios, dice el panteísmo krausista. sobren-
tendiendo que está como la esencia determinada y particular en la esencia in-
determinada y universal, como la parte en el todo, como desarrollo sustancial 
inmanente de la esencia divina; pero el teismo cristiano, si alguna vez dice 
que el mundo está en D i o s - l o c u c i ó n que no suele emplear-sobrentiende 
que está en Dios como el efecto está virtualmente en la causa, y también en 
cuanto que Dios contiene en la simplicidad de su esencia cuanto hay de per-
fección y realidad en el mundo, no por identidad de esencia, según supone el 
krausismo, sino de una manera eminente y por equivalencia, si es lícito ha-
blar así, eminenler. El mundo no existe al lado de Dios, añade el krausismo. 
sino bajo Dios; y al hablar así, intenta significar que el mundo está bajo Dios, 
porque es una determinación particular y finita, pero esencial é interna de la 
esencia una, divina; y al decir que no está al lado de Dios, quiere significar 
que la esencia del mundo no es una existencia sustancialmente diferente de 
Dios, no es una esencia otra de la de Dios. Para el teismo cristiano, que tam-
poco suele emplear estas fórmulas de locución, éstas sólo serán aceptables en 
el siguiente sentido: el mundo no está ó no existe al lado de Dios; es decir, no 
es un sér independiente de Dios y extraño á su acción, como suponían los ma-
niqueos; pero sí está al lado de Dios, como sér distinto real, sustancial y esen-
cialmente de Dios: como sustancia otra de Dios; el mundo está y es bajo Dios, 
porque y en cuanto todo efecto está subordinado y es inferior á su causa; por-
que y en cuanto todo sér finito está y es bajo el sér infinito, ya porque es 
menos perfecto que éste, ya porque depende del mismo en cuanto á su origen 
existencia y conservación. Y ésto basta para comprender al propio tiempo en 
que sentido admite el teismo cristiano que el mundo es ó existe por Dios, no 
ciertamente porque el mundo sea desarrollo eterno y necesario de la esencia 



divina, como supone el panteísmo, sino porque comenzó á ser en virtud de la 
Omnipotencia y de la voluntad libre de Dios, y sobre todo, porque Dios es el 
que conserva su sér, su sustancia y sus fuerzas, inf luyendo y obrando conti-
nuamente en él, por medio de su poder infinito, según el apotegma de la teo-
logía cristiana: conserva lio esl veluli continúala crealio. 

»Estas indicaciones son igualmente aplicables á las demás fórmulas toma-
das del teismo cristiano, fórmulas que suelen aducir ó citar algunos partidarios 
del krausismo, sin tener en cuenta que su significación teistico-cristiana, ape-
nas tiene nada de común con la que le atribuye el panteísmo. Porque el Dios 
del teismo cristiano es un Dios cuya esencia es perfectísima é inmutable desde 
la eternidad, con anterioridad é independencia de todo desarrollo en el tiempo, 
al paso que el Dios del panteísmo realiza en el tiempo ó sucesión infini ta , su 
esencia, su divinidad. 

»Aparte de la tesis panteista que entraña incontestablemente la concepción 
de Krause y que constituye su vicio radical, bay en ella otro punto flaco, cual 
es la afirmación gratuita de la intuición ó visión de Dios. Cuando al llegar al 
término de la analítica, Krause nos habla de la intuición de Dios como resul-
tado de la ascensión sujetivo-sintética, el filósofo alemán supone y afirma lo 
que necesita para levantar su edificio, pero no demuestra su realidad y exis-
tencia, y por consiguiente transforma en tesis una hipótesis gratuita, y con-
vierte en verdad axiomática lo que era sólo un postulado. 

»Por lo demás, el sistema filosófico de Krause mirado en conjunto, consi-
derado por parte de su método y de sus elementos históricos é in te rnos , re-
presenta una especie de fusión y conciliación entre el elemento espinozista, el 
psicologismo cartesiano—cuya influencia se descubre á través del procedi-
miento ó método sujetivo-aualítico,— el idealismo panteista é intuitivo de 
Schelling, cuyas reminiscencias y cuyo espíritu se revelan en la parte analítica 
y en la concepción cosmológica de Krause, y finalmente el etecismo natura-
lista de Kant, del cual son encarnaciones y derivaciones evidentes el impera-
tivo categórico de Krause, lo mismo que sus Mandamientos de la humanidad, 
y la mayor parte de sus ideas morales.» 

Y para completar su critica razonada nos dice el Exemo. é limo. Sr. Fray 
Padre Zeferino González por medio de u n a nota: «El señor Scholten observa, 
no sin razón, que el Dios de Krause no es otra cosa más que la sustancia cu-
yos accidentes principales son la naturaleza, el espíritu y la humanidad, así 
como para Spinoza estos atributos principales se resumen y condensan en el 
pensamiento y la extensión, añadiendo que, en este concepto, Hegel y otros 
representantes del panteísmo son superiores á Krause.» 

Y finalmente, para terminar este estudio sobre el sistema filosófico krau-

Sista, copiaremos á la letra la parte crítica que da el ilustrado n 
Antonio Cornelias y Cluet en su últ ima publicación Z ^ Z 

m i n a H I T i ~ T ™ ^ " * * * A, e a minar la doctrina krausista, dice así: 

«Bajo el punto de vista de cada uno de los tres momentos, empírico abs-
tractivo y deductivo, es vicioso el método krausista 

»En el momento empírico, al tomar el yo por único punto de partida es 
i n c o n s e c u e n t e ^ tiene la extensión debida, y explica falsamente la perce 
cion exterior Sobre esto mismo decíamos en nuestra Demostración déla ar-

monía entre la Religión católica y lacienciá: «Percibimos nuestro yo, ciertos 
»actos de nuestro espíritu, y muchos seres corporales, quedando completamente 
»ciertos de la existencia de estos objetos, por razón de aprehenderlos en per-
»cepcion o visión de los mismos. Fuera inconsecuencia admitir alguno de estos 
»objetos sin admitir los demás, porque áfavor de todos milita una misma ra-
»zon. El esceptico, declarando que no sabe nada ó que duda de todo, es incon-
s e c u e n t e ; pues á lo más podrá alegar que ve claramente esta duda ó ignoran-
c i a suya, cosa que también se verifica respecto de otros muchos objetos La 
»percepción del yo aun no tiene la claridad por parte del sujeto, ni la precisión 
»y determinación por parte del objeto, que reúnen otras percepciones, señala-
»damente las de objetos corporales. La percepción de l o sados de nuestro espí-
»ritu, y la de los objetos exteriores, son conocimientos inmediatos que no se 
»derivan de otro conocimiento; y por tanto, pueden servir muy bien de punto 
»de partida. Para ver un objeto corporal, para percibir un acto de mi espíritu, 
»basta que este objeto, este acto, afecten la potencia perceptiva, y que ésta se di-
»nja á ellos y los aprehenda, sin necesidad de que antes haya visto otros obje-
»tos. Decir que nosotros no conocemos las cosas exteriores sino en cuanto 
»percibimos nuestros sentidos y las condiciones especiales en que se encuen-
»tran, es afirmar lo que está destituido de fundamento. Si consultamos la expe-
»riencia psicológica, hallaremos, por ejemplo, que no vemos nuestro ojo al 
»hacer el acto de la visión, y que la existencia del objeto no la deducimos de 
»las modificaciones de este órgano. Si nos preguntan: que cosa vemos, no de-
»cimos que veamos el ojo ó su modificación, sino tal ó cual objeto exterior. Si 
»nos preguntan si existe realmente este objeto, decimos que nosotros mismos lo 
»estamos viendo, pero no contestamos que dada la modificación del ojo haya de 
»existir el objeto por precisión. La fisiología viene á confirmar esto mismo. En 
»cada ojo se pinta u n a imagen de este objeto en posición inversa. Si nosotros 
»viéramos los objetos en cuanto percibiésemos los órganos y sus modificacio-
»nes, habríamos de ver los objetos duplicados y en posición inversa, conforme 
»á la imagen.—La sola percepción del yo no puede elevarnos á la plenitud del 
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»conocimiento abstractivo, pues no vemos todas las categorías en aquella per-
c e p c i ó n . Si dirigimos nuestra atención á nuestros actos en concreto, en cuanto 
»los producimos nosotros mismos, conocemos que obramos, que nosotros so-
»inos la causa de tal ó cual acto en particular. Y después que nos hemos cono-
»cido á nosotros mismos como causa especial, podemos por abstracción elevar-
»nos á la idea general de causa. La percepción de nuestros actos es algo más 
»que la percepción del solo yo: con ésta sola no encontramos un acto especial 
»de causalidad, ni tenemos el fundamento necesario para la correspondiente 
»abstracción.» 

»La elevación al principio de la ciencia, esto es, del conocimiento del sér ó 
de Dios, no corresponde al momento abstractivo que de necesidad ha de seguir 
al momento empírico. Para fecundar el terreno de la experiencia son necesa-
rios principios genera les ; y estos se conocen contemplando lo universa l , que 
es el objeto de las ideas ó conceptos formados en la abstracción. Dos cosas es-
tán comprendidas en el momento abstractivo: i . ' l a abstracción ó sea la forma-
ción de conceptos ó ideas que expresan lo universal y prescinden de las 
determinaciones individuales; 2.* la contemplación de lo universal ó del ob-
jeto abstracto para descubrir su contenido. 

»Según las declaraciones del krausismo, ni lo uno ni lo otro tiene lugar 
en su elevación al principio de la ciencia. Este, según afirma Krause, no puede 
consistir ni en una idea, ni en un juicio, ni en una conclusión. No es una idea: 
porque ella es pensamiento de lo universal , eterno é inmutable, y así exclui-
ría el conocimiento de lo temporal, de lo individual y de cuanto en la vida es. 
bueno y bello de una manera limitada. Tampoco consiste en un juicio; porque 
entonces sería un conocimiento subordinado y dependiente, por suponer el 
de los dos extremos cuya relación se afirma en un juicio. Por fin, no puede 
consistir en una conclusión; ya que ésta, además de ser un juicio, se funda en 
otra ú otras proposiciones que son sus premisas. Por tanto, no puede tener 
ninguno de estos caracteres el principio de la ciencia, en el cual y por el cual 
son conocidas todas las cosas. 

»Asimismo enseña Krause que el principio de la ciencia no es una con-
templación de lo universal ó de un objeto abstracto, es «el puro y total pen-
samiento del Sér,» es u n a intuición que comprende no solamente lo univer-
sal , sino también todo lo individual y finito. Semeja en esto al pensamiento 
del yo, que abarca lo universal que hay en m í , y las proposiciones indi-
viduales. 

»Estas doctrinas de Krause están desmentidas por la observación de nos-
otros mismos. Observando el modo como llegamos á los principios científicos 
vemos que es formando por medio de la abstracción, conceptos ó ideas y com-

pletando los objetos universales de ésta. Es decir llegamos á los principios tra-
yendo a efecto las dos partes comprendidas en el momento abstractivo Basta 
examinar los diversos principios científicos para conocer la verdad de este 
aserto. Asi es, que si formamos el concepto de sér, y contemplamos este objeto 
universal, vemos el principio de contradicción. Si formamos los conceptos de 
todo y parte, y contemplamos estos objetos generales, vemos el axioma que el 
todo es mayor que la parte. 

»No trataremos aquí, continúa el sabio señor Cornelias, el error de Krause 
cuando reduce toda la ciencia á un principio único, ya que después hemos 
de ocuparnos de esta cuestión. Advertiremos, empero, que Krause invierte 
el orden de la ciencia al querer elevarse primero á un principio único á la 
contemplación del Sér ó de Dios, para encontrar allí las categorías y ver los 
demás principios de las ciencias. Después del momento empírico debemos 
ante todo elevarnos á concepciones generales, para ver los principios cientí-
ficos , y mediante la combinación de estos principios y de los hechos expe-
rimentales podemos finalmente conocer la existencia y atributos de Dios. Lo 
que Krause considera como principio, es para el hombre lo conocido en úl-
timo lugar. 

»Tampoco corresponde al momento abstractivo la elevación de los krausis-
tas al principio de la c iencia , porque en aquel momento, al contemplar el 
objeto abstracto, no vemos su existencia ni la de su contenido, sino en cuanto 
nos apoyamos en la experiencia. Contemplando el todo y sus partes, el enten-
dimiento ve que el todo es mayor que su parte; de manera que donde haya un 
todo, se ha de verificar también el ser mayor que su parte. Para que de hecho 
exista el todo, y por consiguiente se verifique el ser mayor que su parte, esto 
110 lo sabemos sino por medio de la percepción. La inteligencia ve el enlace 
del objeto y de su contenido; y las facultades perceptivas han visto la existen-
cia del objeto.— Estos hechos los desconoce el krausismo cuando pretende es-
tar cierto de la existencia de Dios por su sola noción. Al contemplar al Sér 
infinito, veo encerradas allí su existencia, su sabiduría, etc. Pero por esta con-
cepción no veo la realidad del Sér infinito: para conocerla en el movimiento 
abstractivo debiera antes haberla visto por medio de una percepción. Y como 
que esto no tiene lugar tratándose del Sér infinito, no podemos conocer su 
existencia en el momento deductivo. 

»Por fin, no corresponde al momento abstractivo el procedimiento krau-
sista de adoptar en su elevación al principio de la ciencia la noción de Dios 
dada por el panteísmo, de considerar á Dios como el Sér total, absoluto é infi-
nito. En el momento abstractivo no se tiene por real n inguna cosa contradicto-
ria, porque se sabe que lo contradictorio es imposible. Y el krausismo no repara 



en tener por real u n a de las mayores contradicciones y absurdos, cual es la de 
un sér que á su tiempo sea infinito y forme un todo. El Sér infinito, á causa 
de su perfección sin limites, lia de ser simplicísimo; teniendo encerrado su sér 
en la más alta unidad posible, lia de ser independiente hasta de las partes que 
lo constituían , á ser un todo. Decir que Dios es un todo y que es infinito, es 
jun tar dos cosas que se rechazan y destruyen mutuamente . 

»En el momento deductivo son muchos y grandes los desaciertos de la es-
cuela krausista. No nos detendremos aquí en probar que el mundo no es in-
creado, ni necesario, ni infinito, ni eterno. Bien y sólidamente lo tienen de-
mostrado la teodicea y la cosmología contra las pretensiones del krausismo. Si 
éste hubiera procedido de la manera debida en el momento abstractivo, no 
habría adoptado una noción de Dios falsa y contradictoria, ni hubiera tenido 
ocasión de caer en aquellos errores tocante al origen y propiedades del uni-
verso. 

»En el momento deductivo desdeña el elemento empírico, y no le aplica 
los principios metaflsicos, puesto que considera suficiente su único principio 
para ver allí todas las verdades. Si hubiese combinado los hechos expe-
rimentales y los principios metafísicos. como hace el escolasticismo, habría 
conocido legítimamente la existencia, naturaleza y propiedades de seres to-
cante á los cuales ahora profesa gravísimos errores, ó que á lo menos no 
conoce por el legítimo procedimiento de intuición verdadera ó de sólida de-
mostración. 

»Así, pues , la escuela krausista por u n a parte exagera las fuerzas del en-
tendimiento humano admitiendo un principio único para todos nuestros co-
nocimientos ; y por otra se opone á su pleno desenvolvimiento en cuanto 
adopta un punto de partida insuficiente, se extravía en su contemplación del 
Sér, y descuida el elemento empírico en sus deducciones. Por esto es que no 
ha merecido bien ni de la extensión , ni de la pureza , ni de la solidez de la 
ciencia. 

»Ultimamente, para los krausistas la Religión cristiana es un sueño, cuyos 
misterios se enseñan sólo á los niños. Salgamos de la infancia, dice Edgardo 
Quinet, que tiempo es ya que seamos hombres. Para este sabio todo es poco 
con tal de deprimir á la Iglesia católica, y en sus delirios descubre por todas 
partes al paganismo con sus olimpos reencarnados en nuestros artistas, poetas 
y literatos. Digan cuanto gusten los amantes del krausismo: sus conclusiones 
son anárquicas , impías y socialistas. Y sino, examinad la serie de proposicio-
nes que constituyen sus fundamentales principios. El trabajo, para el krau-
sismo, no es una maldición, sino un deber y un honor; así como el lujo tam-
poco es un vicio, porque representa la eflorescencia de la civilización. Las 

alegrías y los goces de la vida no son un robo hecho á Dios, sino un beneficio 
del cielo. La miseria tampoco es una necesidad impuesta al hombre, ¡ no un 
desgracia que debe combatirse á fuerza de trabajo, ó por el crédito v p ^ h 
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J C 0 m 0 d a ' L a 1 S I e s i a s e P a r a l ° debiera estar unido; el marido v la mu-
jer , los amos y los criados: y une por la prohibición del divorcio, lo que debía 
estar separado: y en fin, la caridad universal es un principio nuevo, qne no Ps 

compatible con un culto exclusivista, que divide á los hombres en fieles é in-
fieles, en elegidos y réprobos.» 

p , r C f , ¡ C Í S m 0 8 6 h a V Í S t 0 m á s radf» atacado por las diferentes 

5 T X X V 1 1 6 3 8 7 T 1 ^ ^ • q U ° a l " l a s e » ™ d a ™«ad l e í 
s g o XIX. Empero, nunca el sentimiento católico ha alcanzado una altura tan 
elevada y sublime, y su filosofía tan relevantes garantías para la salvación de 
las almas, como en la actualidad. 

En vano niegan unos el espíritu racional del hombre y hasta la existencia 
del Ser Supremo; en vano otros con pretensiones de cristianos quieren que 
Dios sea todo para el hombre, y que el hombre, circunscrito á su individualis-
mo nada sea para con Dios. Y mientras algunos ilusos se pierden en los idea-
les de la moral y del derecho para emanciparse de toda Religión positiva los 
hay que se lanzan frenéticos en el campo de la razón general para disolverse 
entre una abstracción inconcebible: niegan el orden sobrenatural y acarician 
con írenesí los infinitos; proscriben la metafísica y se entregan á ilusiones pre-
tenciosas que llaman la filosofía do la ciencia. 

Aberraciones son aquellas que los filósofos católicos han desvanecido de 
una manera absoluta é incontestable, ya recordando las sublimes palabras de 
Jesucristo Jam non sunl dúo. sed una caro. Quod, ergo, üeus conjunxü, ho-
mo non separel, ya consignando lo que dijo San Pablo: « Ya no hay judío ni 
griego; ya no hay esclavo ni libre, ni hombre, ni mujer , porque no sois más 
que uno en Cristo,» ya por último demostrando que la idea del divorcio, di-
suelve y destruye la familia, anula los santos lazos del matrimonio, aniquila 
u n a de las leyes de la naturaleza sancionada por la Religión católica, viola in-
famemente el derecho de los hijos, hunde la sociedad en inmundo lodazal, y, 
en fin, escarnece y se burla horriblemente de la debilidad de la mujer . El Mo-
saismo y el Evangelio, inspirados por Dios, se hallan en perfecta armonía con 
las condiciones y necesidades del hombre para guiarle por el camino de la 
virtud, y estas utopias ridiculas que desde Platón á Saint Simón y Krause vie-
nen turbando la paz y el bienestar de nuestras sociedades, sólo sirven para 
demostrar, una vez más, que si la ciencia puede, hasta cierto punto, aliviar 



los padecimientos del cuerpo, sólo la Religión católica sabe curar radical-

mente los que corresponden al sentimiento y al espíritu racional ó el alma 

humana . 
Á este movimiento filosófico de estos últimos años, que hemos indicado 

superficialmente, debemos añadir la reforma indicada por Herbart, cuyas afir-
maciones é hipótesis aventuradas, donde se abusa del cálculo matemático 
(monodalogía mecánica á la manera de Leibnitz, si bien la de este filósofo era 
dinámica) marchan al materialismo, contribuyendo á la reacción contra el tras-
cendentalismo de los discípulos de la escuela de Kcenisberg. 

Otro filósofo cuyas opiniones en nuestros días han llegado á formar escuela 
es Schopenhauer, el cual bajó al sepulcro en 1860. Su concepción es panteista 
y materialista: es más, es atea, pues busca el objeto de la filosofía en la esencia 
ínt ima á la cual se llega por la observación interna y externa y no se ocupa en 
indagar de dónde procede, para qué, ni cómo es el mundo, sino que es. Em-
pero, lo considera sér único con una sola esencia llamada Voluntad, objetiván-
dose unas veces concientementc y otras inconcientemente. La realidad para 
este filósofo es también una ilusión, un conjunto de fenómenos ó apariencias, 
y la vida entera un dolor permanente. Esta escuela ha sido difundida por 
Hartmánn, Asher, Bahnsen, Mainlander, y particularmente por el fisiólogo 
materialista Frauenstadt. En ella se nota la influencia kantiana y ciertas remi-
niscencias hegelianas y la teoría moral es un recuerdo ó una reproducción de 
la moral búdhica con su pesimismo y su nirvana. 

Hartmánn, es el representante genuino é independiente de Schopenhauer, 
si bien en su obra principal modifica de un modo notable los principios de su 
maestro. 

La idea es el principio del mundo como esencia ; pero principio pasivo ó 
inerte, que representa un atributo del Absoluto, del sér Uno-Inconciente. 

La voluntad es el principio del mundo como existencia activa, y atributo 
de fuerza de aquel Absoluto, del sér Uno-Inconciente. 

De aquí resulta, que la idea y la voluntad son los dos factores necesarios y 
relativamente independientes, ios cuales comprenden la realidad metafísica 
del cosmos. La idea representa el proceso lógico, y la voluntad el proceso iló-
gico; las dos son impotentes para explicar por sí solas el mundo y los seres 
que lo pueblan , porque hay en él orden y fuerza; de donde resulta, algo 
anterior, sujeto de ambos, que se llama el Sér inconciente; base común de los 
principios verdaderos y efectivos de las cosas que son la idea y la volun-
tad. El universo no es más que una sucesión de fenómenos del Inconciente, 
que se presenta principalmente como materia, como fuerza generatriz y como 
ciencia. 

«El término fatal de todo, dice el sabio sacerdote D Francisco r w ™ 
la Memoria antes citada, es la aniquilación no sólo de h C n T n " " 
sino de la Voluntad absoluta, y el verdadero d ^ î ^ T ï Z E Ï 
regarse con completa abnegación al processus natural de las cosas, para nue 

este processus concluya más pronto, y cese toda voluntad, v con ella d e Z 
rezca el mal o dolor y se llegue á la supresión de toda existencia, a ihü „io 
absoluto, y estamos otra vez en pleno budhismo. cuya moral es para I l a r tmáM 
m u y superior a la cristiana, puesto que ésta se funda en un te L o peisTn 
y solo en la budhisüca halla fundamento sólido la moral pesimista. f u n f -
so o que establece el más explícito panteísmo, y niega expresamente la pe -
nalidad humana y la existencia del alma como sér espiritual é inmortal v la 
libertad, y da por destino al hombre y al mundo todo la aniquilación comple-
t a , de modo que cese el processus del mundo sin dejar elementos para otro 
nuevo anda discurriendo y escribe libros sobre la religión del porvenir nue 
sera dice, un panteísmo lo más impersonal posible, y una fusión de las ideas 
budhistas y de las cristianas, en que desaparezcan las imperfecciones v se re-
unan las ventajas de u n a y otra religión. Y esto hace gran ruido en el mundo 
científico, y se traduce y comenta y discute con seriedad, y es la concepción 
de un hombre lleno de doctrina y de talento. Á tales extremos puede reducir 
al humano entendimiento el mareo engendrado por la ciencia trascendental 
por los ensílenos panteistas, por el contagio de protesta y de incredulidad res-
pecto á lo sobrenatural y tradicional, que nunca se abandona impunemente 
porque es una ley de la humanidad.» 

Dejamos bosquejadas las diferentes direcciones que había tomado el espí-
ritu filosófico hasta alcanzar los presentes días , inspirado en el fondo por las 
doctrinas de Locke, Condillac, Cabanis, Desttrut de Tracy, y sobre todo por 
Kant y Ilegel. El racionalismo empírico ó experimental también ha dado seña-
les evidentes de vida robusta, como hemos apuntado en el capítulo anterior, y 
recordaremos en el presente para discutir sus problemas más principales en la 
segunda parte de esta obra. 

Una escuela basada en el sentimentalismo, que tuvo á su frente á Laromi-
guière, dió lugar á una concepción filosófica debida á Royer Collard, la 
cual fué desarrollada con todas las galas de la ciencia por Víctor Cousin : esta 
nueva escuela, que en España tuvo también sus adeptos, era el eclecticismo, 
que buscó en todos los sistemas, tanto antiguos como modernos, cuanto tuvie-
sen de verdadero y bien probado. 

En ella se descubre el espíritu racionalista, más en la contienda entablada 
entre el materialismo ateo de los enciclopedistas y el racionalismo espiritualis-
ta, terció principalmente el sentimiento católico representado por Chateau-



b r i a n d , Bonald , De Maistre y otros filósofos cristianos. Es probable que al 
examinar el fondo del eclecticismo de Cousín, se encuentre que su punto de 
partida se halla en la escuela escocesa y en el sujetivismo cartesiano. 

Todas estas doctrinas, pues , manifiestan las diferentes escuelas filosóficas 
que ha recorrido la humanidad durante el siglo XIX, y con especialidad en su 
segunda etapa. En medio de sus vaivenes, de sus progresos y de sus derrotas, 
la escuela materialista y la positivista han continuado con todo su atrevimiento 
y temeridad, con aquella intolerancia y exclusivismo que siempre las han he-
cho repuls ivas , buscando ciertas amalgamas de elementos esencialmente di-
versos por su origen y filiación, á las cuales se les da el nombre de direcciones 
especiales sincréticas. Lotze, Helmholtz, Weber, Carus, y otros profesores de 
notable saber, han buscado inúti lmente la armonía y el acuerdo de los princi-
pios en que se funda la doctrina kant iana y las evoluciones de sus discípulos, 
que en vano han pretendido absorber á la filosofía cristiano-católica. 

Hay cosas que de suyo se rechazan y son irreconciliables, á pesar de cuan-
tos esfuerzos haga la inteligencia del hombro estudioso y pensador. La escuela 
racionalista fracasará siempre que su audacia quiera avasallar la dirección 
cristiano-católica ; porque probablemente se incurr i rá siempre en errores teo-
lógicos que la Iglesia reprueba: tal sucedió á Günther. En Alemania donde con 
excesiva frecuencia se presentan nuevos filósofos, nada tendrá de extraño; 
por el contrario será lo más lógico y natural, que vuelvan al campo de la dis-
cusión las doctrinas ya debatidas de Leibnitz, ó de algún filósofo de las escue-
las gr iegas ; donde en confusa mezcla siempre sale á luz el kantismo, y parti-
cularmente la concepción hegeliana. 

Ya hemos dado á conocer el materialismo contemporáneo que apadrina la 
filosofía positiva de A. Cornte, Liltré, Sluart Mili, y otros muchos profesores de 
especialidades científico-empíricas, como Bain, Lewes, Ardigó y Hebert Spen-
cer, que elevándose á la metafísica positiva, por más que sus adeptos reniegan 
de la metafísica, plantea y á su manera resuelve los principales problemas de 
la sociología y de la escuela utilitaria inglesa. 

Para estos materialistas no hay más que materia ó movimiento de la mate-
ria; para ellos el placer sensual y el goce de los sentidos es el bien supremo. 
Esta doctrina, funesta en sus consecuencias, ha sido popularizada en Alemania 
por L. Büchner y otros profesores, publicando el primero las obras intituladas: 
Fuerza y Materia, Naturaleza y Espíritu y El hombre según la ciencia. 

Aquellos profesores, que como antes dijimos formaban la parte más intran-
sigente de la escuela hegeliana, como C. Wogt, Littré, Moleschott, Virchow, 
Tindall. Huxlev, Jacquot , Burmeister, Bois-Revmond, Dühring y particular-
mente Lówenthal . que en su Sistema é historia del naturalismo se ha com-
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placido en levantar el estandarte de guerra contra Dios , 8 ° 
emismo y desvergüenza cuanto c o r r L o T d e T ! ! ^ * * * * 
sensibles . han conmovido los c imilníos 1 e s p , n t u a ! e s 7 *upra-
ponzoñando el corazón de os h X s h t " " " ? * * * ^ ^ ' e m " 
esto una cuestión de escueL s in 2 Í T 7 b ° a a Í M ' ™ e n 

al capital, á la propiedad v a,' fetado M Í T T P r ° , e l a n a d " - a l 

tas no han traspasado los l í m i Í Í i T * ? ^ m a t a r i ' B -
academias, ateneos y liceos la hum 1 ' ' C ° n f o r t a b l e s s ^ n e s de las 
la-s distintas jerarquías s o c h e s se h T 1 " T " " * ^ ? 

y deberes; empero TH , I r C S P e t a d ° m Ü t u a m e n t e « *üs derechos 

ral cristiana ' Y f m d « s * * derecho y de la mo-

J l r í r ° C U P a C ? 6 1 d e s a r r 0 l l ° fil0SÓflC0 c o n t e m P o r a n e o la nueva es-
frente se h . T ' " ^ i A h ! e S t a P ^ n , á cuvo 
frente se hallan los señores Renán, Taine y Vacherot, es atea, y como tal fu-
nesta para el hombre del trabajo y para la juventud estudiosa 

Aquí el pensamiento vaga indeciso y confuso entre el hecho material y la 
abstracción metafísica; se n iégalo sobrenatural, buscando su punto de apoyo 
en el positivismo materialista y en el darwinismo. El análisis psicológico v la 
critica histónco-literaria, forman los fundamentos del método que ha tenido 
a presunción de hallarse á igual distancia del teismo y del ateísmo, del idea-

h s m o y del positivismo, del escepticismo y del dogmatismo, y del absoluto 
trascendente y del absoluto inmanente. 

Renán pretende que Dios sea la categoría más elevada de lo ideal, y que el 
cielo no sea más que el pensamiento del hombre que se ocupa de aquella ca-
tegoría. 

Para Taine la idea de Dios es una ley que preside el desarrollo de los seres 
cósmicos; es decir, una fuerza inmanente del mundo, que por una abstracción 
del entendimiento se transforma en sér ideal y filosófico, el cual puede repre-
sentarse por un ente metafísico y místico si el movimiento de abstracción se 
junta con el entusiasmo y exaltación de nuestra mente. 

Vacherot piensa de la misma manera , si bien se presenta más claro y con-
74—TOMO I. 



tundente : no hay más Dios, dice este filósofo tan desgraciado como sus cole-
gas, que el Cosmos, el Mundo. 

Además loman parte activa en esta escuela el señor Béraud. para quien 
Dios es una concepción ideal del espiritualismo humano , como dijo también 
Renán con hipócrita sentido; Renouvier, que ha mezclado el neo-kantismo 
con el panteísmo idealista de Hegel y el positivismo darwinista; y algún otro 
visionario utopista, para quienes lo divino debe buscarse en la naturaleza y en 
la historia. 

Hipótesis todas estas á cual más descabellada que tocan al absurdo y tienen 
que buscar en los idiomas de los pueblos civilizados palabras adecuadas, y al-
gunas veces hasta malsonantes, para dar á conocer la esencia materialista y 
atea que entrañan en su seno. Sin embargo, puede asegurarse, que como nada 
han probado en el terreno de las ciencias filosóficas, ni en el de las ciencias em-
píricas y experimentales, nos hemos quedado lo mismo. Tal vez no los hubié-
ramos mentado aquí; pues la Filosofía critica contemporánea, á nuestro modo 
de ver, representa un nuevo esfuerzo, y por cierto que no será el último, del 
positivismo científico para sostener las ilusiones de sus adeptos. 

Y e n esta revista general filosófica correspondiente á nuestros tiempos, que 
estamos nada más que indicando, y cuyas consecuencias por desgracia experi-
mentamos todos los días, corresponde una buena, parte á las doctrinas disol-
ventes que han difundido muchos profesores consagrados al estudio de la na-
turaleza, entre los cuales ocupa un lugar preferente el sistema de la evolución 
y el transformismo, que con otros problemas de la misma índole examinaremos 
en los capítulos que forman la segunda parte de este libro. Empero, séanos per-
mitido recordar aquí al profesor E. Hceckel á quien ya hemos nombrado alguna 
vez, el cual entre los secuaces del naturalista inglés es el que indudablemente 
ocupa con mayor entusiasmo y tenacidad lo que se puede llamar la extrema 
izquierda de esta escuela. Naturalista atrevido, amante de nuevos sistemas y 
de extremadas teorías, lia publicado un tratado de Morfología general, otro de 
Historia natural de la creación, un tercero de Anlropogenia y varios trabajos 
aislados de especial interés científico, sobre todo para la controversia, habiendo 
dado á luz recientemente su Viaje por la India. A él debemos la peregrina idea 
de un reino intermedio entre el vegetal y el zoológico, que designa con el nom-
bre de reino de los pro lis las: idea que ya se le había ocurrido á Borv de Saint-
Viucent (le llamó el reino psicodiario). Los nombres' respetables de Huxley, 
Zöllner, Jäger , Schlesi'den y de otros varios ha aumentado el valor científico 
de esta escuela, que como otras de su misma índole marcha rápidamente á su 
ocaso. ¡Ah! es que los siglos y las generaciones se suceden sin interrupción, 
y los sabios de todos los tiempos luchan en vano para descorrer el tupido velo 

CAPÍTULO X I I . E L SIGLO DIEZ Y N U E V E 

que cubre las leyes misteriosas de la creación Estas i , , nhv , 
la vanidad humana, el pugilato del h o m b r e c a i d l c * 
por un sin número de obstáculos, que le hacen 1 , * C a d a i n s t a n t e 

ciego y fuera de sí reniega ó d e s e ^ ^ ^ T S Í — * 
tencia. Y el hombre arrastrado por el orgullo dom nTd ' no " ^ 
cepciones, abrumado p o r el conjunto de M s aue o T e r r ° " e a S C ° n -
partes, se ve muchas veces impulsado nor Ún f l t r ^ P ° r t 0 d a s 

ale jado la lnz divina y le p r o c i p i t a ^ B n ^ l ^ j ^ , ^ t o ^ c r e d « ^ ^ ^ 8 ' 4 ^ 1 8 

Y en esta avalancha de sistemas y escuelas al terminar el J Z xi'x P n , 
fondo se descubre siempre el ateísmo, sobresale un C ^ í ^ h I 
celebre por sus diabólicas locuras y por sus e s n a n t m « „ A 
sociales. Tal ha sido Proudhón « 
< - a s , antisociales y nihilistas. ¿Qué se J S ^ S ^ S d " ó 

Z Z l c T h f u n d a m e n t 0 d e s u d o c t r i n a - f i u e e l ^ o 
inteligente y hbre consiste en arrojar continuamente de su espíritu y de su 
conciencia la idea de Dios? ¿Cómo es posible que un hombre qu pie e y 
tenga su J U I C I O cabal diga que el principio social es la justicia, V 1 consecuen 
c , inmediata la. perfecta igualdad? ¿Qué de extraño tiene q u e ™ sJoll 

; ¿ r t C , U n ° S U S r e P e M 0 S a C C e S 0 S ' C l a m c á g a n d e s voces que la 
propiedad es el origen esencial del desequilibrio de la sociedad, v de ello de-
duzca aquella tenebrosa definición, la propiedad es el robo? 

Ante esas doctrinas perturbadoras y disolventes que en estos días agitan v 
conmueven las masas inconscientes que se llaman desheredadas, ante esas lu-
d ias y pugilatos sociales emprendidos hoy contra la clase media y laboriosa 
ante esa revolución constante so pretexto de soñados derechos y de'liquidacio-
nes sangrientas, ante ese materialismo absorbente deslumhrado por la idea del 
placer y de la orgía; deberán oponerse fuertes y poderosos diques sostenidos 
por el principio moral, por el derecho y por los santos preceptos del Catolicismo 
que siempre ha procurado difundir la ilustración, buscando los medios más 
justos para mejorar las condiciones y bienestar de las clases obreras y proleta-
rias consagradas al trabajo. 

¿Quién duda que el obrero en todas partes, tiene hoy una ilustración mayor 
que en otras épocas? La inteligencia humana, en general, ha experimentado 
adelantos positivos que reclaman mayor recompensa al trabajo; empero, estas 
retribuciones justas, necesarias y hasta morales, tienen que estar en armonía 
con la importancia de la manufactura, la extensión de la demanda y el estado 
de las transacciones mercantiles. Sería imprudente y hasta temerario pedir au-
mento de salario, nunca disminución de horas de trabajo, con el pretexto de 
instruirse. ¿No hemos visto en que ocupan el tiempo la mayoría de nuestros 



obreros, sobre todo en las poblaciones rurales? Si la manufactura elaborada no 
tiene inmediata salida, y se baila estancada por no poder competir con las si-
milares de otros países, sufre una pérdida real; las huelgas serán siempre un 
mal para la industria y para el obrero. 

¡Desgraciada la nación que no cuenta con vida propia é independiente para 
moverse separada de toda tutela y protección! Entonces los elementos de su 
existencia y los fueros de su independencia se ven absorbidos por aquellos que 
cuentan con mayor ilustración y con más veneros de riqueza estable y per-
manente. De aquí la necesidad imperiosa de prolejer y fomentar la agricultura 
y el trabajo nacional que son la base del comercio; de aquí lo que llamamos 
escuela proteccionista, que m u y bien pudiera calificársela de escuela nacional. 

¿Qué entenderán por reciprocidad de derechos y deberes, aquellos que bus-
can en los trastornos político-sociales su medro personal? 

Los derechos mal llamados individuales, que se dicen ilegislables, son pe-
culiares y comunes á todos los hombres, porque son derechos que da Dios al 
reino hominal . Y como estos derechos imponen deberes, de aquí que las obli-
gaciones sean iguales para todos los hombres, ora sea obrero, ó menestral, ora 
comerciante ú hombre de letras ó ciencias, ora agricultor, propietario, burgés, 
banquero, aristócrata ó de otra clase y posición cualquiera. 

¿Qué se desea, ó á qué se aspira con destruir lo que se llaman jerarquías y 
privilegios de capacidad y posición industrial ó fabril? 

Lo diremos con franqueza. Retroceder algunos siglos, volver al estado de 
salvajismo, donde imperará el derecho del más fuerte. Utopia ridicula y ver-
gonzosa, reclamada á grandes voces por una multi tud de hombres dedicados 
al t rabajo, á quienes deslumhran y engañan unos cuantos desgraciados, que 
por su indolencia, quizá por su poco apego á este trabajo ó por otra causa cual-
quiera, carecen de los medios suficientes para atender á las necesidades de la 
vida. El talento, la disposición individual , el valor, la honradez, la suerte. . . 
(deidad veleidosa y muchas veces injusta) serán siempre cualidades que ele-
varán á ciertos hombres sobre la generalidad de los demás. Miradlo que acon-
tece en las sociedades, asambleas y reuniones, cualquiera que sea el rango y 
categoría de sus individuos. Aquel que sobresale por alguna de aquellas dotes* 
es el que se clije para presidente, jefe ó director. Hombre hay que no sabe á 
quién ni por qué ha dado su sufragio, que, tal vez, haya decidido del éxito de 
la elección y de la suerte de todo un sistema económico. 

Á aquellos que cantan himnos á la fraternidad h u m a n a y que no quieren 
fronteras para las naciones, ni diferencias de raza, les diremos en id sentido 
político-social, que se pasean por el jardín de las Hespéridas, ó que se hallan 
bajo la influencia de un sueño magnético. Si; todos tenemos un común origen 
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y somos iguales en presencia de Dios v desnués aniP i- i • 

Aquellos que proclaman la unión compacta, universal y uniforme de los 
trabajadores con las demás posiciones sociales para a l c a n z a r ^ sí u e m a n d 
pación, acarician una ilusión engañadora que en vano llegarán á L ™ " 
pueblo se divide, porque esta división es una condición inherente i h l a 

rite f ^ S C P a r a t a m b Í é D y 8 6 W «* lo exige el m -V el valor de las faenas que cada uno realiza: los obreros se d i te ra d n 

o i i r ; qur m t e l i r c i a y ia percñpc¡ón - - ,üs d " 
sos grados de aplicación; la sociedad, en fin, se ha fraccionado en otras épocas 
se fracciona hoy y s e fraccionará siempre, porque la evolución individual fie 
ne sus fases vanadas y sus períodos diferentes, en los cuales cada individuali-
dad emplea para recorrerlo un espacio de tiempo desigual; y mientras un 
hombre recorre todos estos períodos en los primeros treinta años de su existen-
cia, otro ser semejante en todo, anatómica y fisiológicamente considerado 
muere en edad avanzada sin haber salido jamás de la primera etapa de su evo-
lucion social. 

Hoy se ha inventado una palabra, la burgesúz: palabra usada por primera 
vez por Luis Blanc en la Hisloria de los tremía años. ¿Qué son los burgeses? 
preguntará probablemente algún honrado padre de familia consagrado al tra-
bajo cotidiano. Los burgeses son la clase media, la clase laboriosa, aquellos que 
disponen de algún capital, que unido á su trabajo personal y á su inteligencia 
en la dirección de los negocios, proporcionan ocupación en los talleres, obra-
dores y fábricas á multi tud de operarios de ambos sexos. El burgés, que cons-
tituye también nuestro menestral acomodado, trabaja diez, once y doce horas 
diarias, y luego roba al sueño algún tiempo para atender á la correspondencia, 
hacer sus apuntes particulares y otras muchos detalles que le impone su cali-
dad de maestro, director y dueño. ¿Es esto digno de vituperio? ¿Podrá decirse 
que se impone al obrero, y que estruja el sudor de su frente, como se propala 
inconscientemente todos los días por algunos?... Creemos que no. 

Por todas partes una fracción de los hombres trabajadores tiene amortigua-
do el sentimiento católico y la fe cristiana, y á medida que las creencias se 
debilitan, aumentan las necesidades de la vida animal y crece el egoísmo y la 
emulación. Los gastos de la familia aumentan también progresivamente y na-
da es suficiente para sostener los caprichos de la moda que absorbe los inte-
reses que debieran destinarse á las comodidades de la familia y al bienestar 



del hogar doméstico. De aquí nace este disgusto general de los obreros, esa 
lucha constante entre el capital y el trabajo, ese pugilato sin tregua ni cuartel 
entre el rico ó el capitalista y el obrero, entre el trabajador y su patrono. Lu-
cha y pugilato que trae en pos de sí sublevaciones, huelgas, asociaciones 
clandestinas, congresos y toda suerte de trastornos que en el fondo entrañan 
un movimiento político. Los obreros se asocian para contrarestar, como dicen, 
la imposición del capital y ahuyentar el hambre : los patronos se coaligan asi-
mismo en uso de igual derecho, a fin de defender sus intereses comprometidos 
continuamente y expuestos á miles de contingencias y vicisitudes que no tiene 
el trabajador. Nos parece que otra de las causas principales que aquejan á la 
clase trabajadora y proletaria debe buscarse en el poco amor que, en general, 
se tiene á la familia. 

Aquella reunión de comunistas alemanes que en 1847, bajo la dirección de 
Carlos Marx, daba á todos los trabajadores la voz de alarma gritando ¡proletarios 
de todos los países, unios! adquirió vida en el meeting de San Martín-Hall, 
llamado de Polonia, donde se fijaron las bases de la Internacional, adquiriendo 
colosales proporciones y haciéndose temible en el congreso de Lausaná (Ginebra) 
de 1867. Todos los gobiernos, de un modo más ó menos directo, se vieron en la 
necesidad de reprimir las aspiraciones disolventes de estas asociaciones colec-
tivistas que, impulsadas por un radicalismo sin freno, no producen más que el 
desorden, las huelgas inmotivadas, los tribunales de sangre, los incendios, los 
asesinatos misteriosos, la muerte, en fin, de la sociedad. Hoy la Internacional 
cuyo principio fundamental es el anarquismo y la destrucción, existe disfrazada 
con nombres diferentes, las que antes fueron sociedades ó reuniones inter-
nacionales, hoy se llaman secciones de anarquistas, que celebraron en Sevilla 
un congreso, estando afiliados en España hasta 40.000, divididos en 600 sec-
ciones y en 250 federaciones. (Memoria del último Congreso anarquista: Se-
villa). En dos palabras: lo que hoy con énfasis empalagoso se llama sociología, 
es un anarquismo disolvente, ambicioso, que cuando reúne á sus afiliados en 
congreso ó asamblea, se vuelve político, predicando la Revolución social, so 
pretexto de aliviar al obrero y al proletario. 

Los nombres de Schulze, Cárlos Marx y Bakounine condensan todos los 
principios, todas las ideas, todos los dogmas que proclaman la igualdad políti-
ca, social y económica, porque en su modo de ver el mundo está dividido en 
explotadores y dominadores y explotados y esclavos. De aquí ¿cuántos delirios 
no deducen estos hombres funestos para combatir la Religión? La serie de 
congresos celebrados en varios países por la tolerancia punible de los gobier-
nos, presentan conclusiones aterradoras contra tuda clase de riqueza, lanzando 
todas sus iras contra la clase media que llaman burgesía, para descender á una 
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contrado en su camino eminencias literarío-científicas de primer orden que 
han aplanado la soberbia de aquellos innovadores. Los nombres de Chateau 
briand, Bonald. De Maistre, Frayssinnous, Monta,embert, el P. Félix, B a u S n , 
Grattry, Maret, Augusto Nicolás, Ozanán, el abate Moigno, Joly, Quatrefages 
Arcehn Hamir, y otros: los del P. Rosilli, el I'. Ventura, el P. Carbonnelle, 
L \ eudlot, Lapparent, Amadeo de la Margene, Meignán, e lP . Secchi. Gilbert 
Morichón, Hettinges, Güthcr, Kuhu y Locherer, Frochscham, Rosmini, Balines' 
Staudenmaier, Gioberti, Sanscverino, el P. Zeferino González, el P Cornoldi 
el I'. Bonniot. Donoso Cortés, el P. Mir, Alfredo Stor, el P. Llanas, Drev, Reush 
Bechamp, padre é hijo, Saintpierre, Proost, James Mili, Oischinger, el P. Men-
dive, y otra pléyade de ilustres profesores y sabios de reconocido mérito y, sa-
ber, quienes han desvanecido aquellos sofismas y errores, siguiendo con espe-
cial atención las evoluciones de la falsa ciencia para demostrar sus locuras y 
sus extravíos. 

El materialismo y el positivismo ó monismo, con su concepción sociológica, 
se aniquilarán indudablemente, por sí solos, después de haber tenido la triste 
satisfacción de trastornar nuestra sociedad, en medio de desastrosas y terrorí-
ficas contiendas y apasionadas luchas de sangre, incendios, devastación y 
muerte. De todas partes, de todos los países ilustrados, de todos los pueblos de 
Europa y América se levanta un grito universal y unánime, que rechaza las 



doctrinas anárquicas y disolventes que difunden esas escuelas llamadas filosó-
ficas, positivistas, unicistas y colectivistas, las cuales buscando en las ciencias 
experimentales y sociales las pruebas de sus sofismas ó de sus ilusiones, lian 
penetrado en los campos, en los talleres y en las fábricas para agitar á muchos 
ambiciosos esparciendo el terror y propagando el nihilismo. 

¿Qué le importa al hombre del trabajo, al labrador ni al de negocios, al bur-
gés ó al obrero que las edades geológicas tengan entre sí espacios de tiempo 
inmensos, ni que los habitantes de la Tierra del Fuego carezcan de civilización, 
ni mucho menos que los primeros hombres se sirviesen de utensilios de pie-
dra tosca ó pulimentada? Estos problemas serán muy útiles y convenientes 
para la ciencia, servirán de tema ó discusión á academias, á memorias y libros; 
pero carecerán de importancia cuando desciendan al campo, al taller ó á la fá-
brica. 

Las predicaciones del fanático Pedro Siciliano, contra Dios, el derecho y la 
moral, producen sus efectos entre la multitud ignorante, y dan sus funestos 
resultados; y haciéndose eco de la sociología más furibunda é intransigente, 
se ofrece como un nuevo redentor del hombre y de la sociedad. La sociología, 
según este autor, es la gran protesta de la filosofía científica contra el aprio-
risnw y el orlodoxismo; ella protesta también de aquellas teorías que dan á la 
sociedad humana un origen divino; protesta de la narración mosaica y de las 
ideas geocéntrica y anlropocéntrica; protesta asimismo de la Providencia Om-
nipotente; hace una división arbitraria de trabajadores y holgazanes; protesta 
contra el capital ocioso, contra el trabajo falto de legítima y justa recompensa, 
y, en fin, en el afán de protestar, protesta hasta de su propia existencia. ¿Cómo 
desatender la importancia del trabajo y su legítima recompensa, en la socie-
dad del siglo XIX? De ninguna manera. 

«El trabajo, dice Julio Sandeau, al terminar su Magdalena, es el que debe 
ser bendecido; por él habéis recobrado la juventud, el amor y la felicidad.» 
Y para la ciencia de Ricardo y Roscher, es el origen de la fortuna y la prospe-
ridad de las naciones. 

¿Es que la sociología ha olvidado la íntima unión de Dios con el hombre? 
0 bien ¿es que prescinde de las creencias aceptadas por la humanidad, sobre 
que ha girado la civilización moderna? Ó, en fin, ¿la sociología va á levantar 
un nuevo palacio do se albergue el sentimiento, la razón y el derecho, para 
cuya construcción empleará nuevos materiales no conocidos hasta aquí? ¿Qué 
pretende esa sociología exagerada y disolvente al terminar el siglo XIX? 

Proclamáis un organismo unitario para la humanidad entera, amalgaman-
do á granel las razas y mezclando todas las civilizaciones, todas las costum-
bres, todas las creencias de una colectividad, que desde los primeros tiempos 
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qui « t u c o n a k s , acullá un despotismo ilustrado; unos viven felices y 
contentos bajo e cetro autocrático de un monarca y otros en vertiginoso mo 
vimiento se apellidan republicanos unitarios, posibilistas ó federales v estas 
democracias, más ó menos perturbadoras, agotan el cáliz del trabajo sino quie-
ren verse sumidas en la postración y la miseria. En un mismo imperio pode-
mos estudiar todas las fases de la sociedad actual, desde la prístina salvajez 
hasta la civilización más refinada, científica y profunda. Encontramos tribus 
de pastores que viven á la ventura y comarcas industriales y agrícolas orga-
nizadas por castas; grandes sociedades manufactureras que sostienen un co-
mercio activo, y no obstante los trabajadores y obreros están reglamentados 
cual si fuesen esclavos, mejor dicho, son esclavos de hecho; y pueblos, en fin, 
regidos por el sistema representativo, donde el operario recibe su salario antes 
convenido como recompensa de su trabajo. No queréis el salario por creerlo 
denigrativo, y proclamáis la colectividad anárquica constituyéndoos en poder 
político para la abolición de las clases. ¿Pues qué, estas clases no tienen el 
mismo derecho de rechazar unidas la fuerza con la fuerza? 

A tanta variedad de situaciones, podemos añadir que unos son monoteístas 
y otros politeístas, que los hay monógamos y polígamos, y que se descubre 
donde quiera que se dirija la observación atenta y desapasionada, la esclavitud, 
la servidumbre ó el salario. La guerra, de que tanto se lia hablado en opues-
tos sentidos, la destrucción y la muerte civil, existen hoy en el último quinto 
del siglo XIX, como-han existido siempre, como nos recuerda la historia de la 
humanidad en todos sus períodos. Ved porque no me canso de calificaros de 
utopistas y soñadores. Hoy estudiáis los usos y las armas de aquellas regiones 
poco ilustradas y mañana les llamaréis razas adámicas, monumentos prehistó-
ricos y utensilios de una época desconocida y fabulosa ó reclamaréis ciertas 
leyes que habéis prohibido por pareceros contrarias á la libertad y que sólo 
castigaban al monopolio que hoy se ejerce en todas las esferas. 

—TOMO I . 



Bien sabemos que todas las naciones, y especialmente las europeas, se ha-
llan minadas por sociedades secretas, sociedades que con distinto nombre es-
tán socavando y destruyendo el orden moral y el sentimiento del derecho, que 
todas viven sobre un inmenso volcán, el cual puede estallar de un momento á 
otro. Es Una conspiración vasta, profunda, quizá universal, sostenida por el 
proletariado, que ha declarado guerra á muerte á cuanto existe, valiéndose del 
asesinato, de las exacciones, de la tala, del incendio, del robo, del secuestro, de 
la huelga y de toda suerte de atropellos, amenazas y destrucción, el cual tiene 
su correspondiente tr ibunal de sangre, fundado en el nihilismo absoluto. ¡Gue-
rra al capital cualquiera que sea su procedencia; guerra á la sociedad en todas 
sus jerarquías! Estos son los axiomas fundamentales de estos clubs tenebrosos; 
todos los medios son buenos, dicen, si conducen á realizar el primer objeto, la 
liquidación social. 

¿Qué más? El manifiesto que en febrero de 1883, el señor Pial daba á sus 
correligionarios recomendándoles la candidatura de Berezowski para sustituir 
al señor Gambetta, decía: «Obreros, Berezowski es obrero; republicanos, Bere-
zowski es regicida; ciudadanos, Berezowski es un forzado (presidiario). Vetad-
le, pucs. 'á él, que representa el derecho al trabajo, el derecho á la república y 
el honor del deber. Sí, rehabilitad el deber, honrad la pistola... Tenéis de ella 
necesidad ante la triple negación de vuestra soberanía: los príncipes, los clé-
rigos y los propietarios. Nadie como Berezowski ha prestado tantos servicios, 
ha sufrido tanto y tiene la misma energía, la misma audacia y el mismo odio 
contra los comunes enemigos. Basta de palabras, basta de escritos. No se trata 
de talento, de saliva, ni de tinta. Es necesario sangre, es necesario fuerza. La 
república peligra; sólo la elección de Berezowski puede salvarla, sino le elegís, 
está perdida.. .» Después de este lenguaje que sintetiza toda la inmoralidad y 
perversión del sentido político, son inútiles los comentarios: el alma desfallece 
y ve aniquilarse por instantes el amor á la patria y los sentimientos de honra-
dez y virtud propios de todo ciudadano. 

¿Convendría estudiar el estado en que se hallan las corporaciones obreras, 
trabajadoras y proletarias, comparándolas con la clase media, con la burge-
sia, con los grandes capitalistas y hasta con la aristocracia? Indudablemente: 
semejante estudio sería humanitario y hasta conveniente para el porvenir de 
todos. Es innegable que en los Estados de la Unión americana en medio de su 
deslumbradora opulencia, los obreros en su mayor parte viven hacinados y 
faltos de todo, y en particular de higiene y moralidad; allí el desequilibrio 
es espantoso. En Europa hay en el fondo miseria; sí, mucha miseria; pero 
ciertas regiones industriales y manufactureras gozan de mayores comodidades 
que las circunscripciones rurales y exclusivamente agrícolas, sujetas á los 
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de consumo ya en las poblaciones donde se confeccionan; pues si con efecto 
merece grande consideración la mano de obra, son dignos también de respeto 
el capital y la inteligencia. 1 

En los países civilizados de Europa y América la cuestión obrera preocupa 
no sin razón a los gobiernos y legisladores, á los estadistas y hombres de cien-
cia. La solución de los problemas que ha presentado la sociología es difícil v 
complicada si ha de encontrar una fórmula satisfactoria que concille y salve 
tales intereses de suyo opuestos y antagónicos. Así vemos que todas las" acade-
mias, sociedades, congresos y reuniones de hombres ilustres , los municipios 
de las ciudades más importantes, delegaciones especiales y hasta los mismos 
gobiernos por medio de cuestionarios dirigidos á los sindicatos gremiales, de-
sean saber, y que se les conteste con lealtad y f ranqueza, la opinión que ha-
yan formado acerca las causas de ese malestar de las clases trabajadoras, que 
tiene en cont inua alarma á los pueblos y á las naciones. 

¡Ah! al terminar el siglo XIX los estadistas previsores y concienzudos con-
templan, llenos de espanto, el estado colosal del desarrollo á que ha alcanzado 
el crédito. Los pueblos asociados según sus constituciones políticas y su posi-
ción geográfica, emprenden grandiosos proyectos con capitales enormes, que 
sirven para fomentar varias industrias potentes, las cuales alimentan á millo-
nes de individuos y son el áncora salvadora del comercio. De aquí esas luchas 
volvemos á repetir, entre el capital y el trabajo, entre el burgés y el obrero. 
De aquí esa mult i tud de sociedades en menor escala que monopolizan los 
principales elementos para la vida y el encarecimiento de las subsistencias y 
de las viviendas: el obrero y el menestral no cubren con el jornal de todos los 
días las imperiosas necesidades que exije la vida por modesta que sea y aun 
con las privaciones que impone la pobreza. El abuso del papel moneda, los va-
lores nominales representados por millones de títulos que circulan en los cen-
tros bursátiles, los enormes gastos de todos los gobiernos europeos que exigen 



esos formidables ejércitos permanentes, provistos de un material de guerra fa-
buloso; los presupuestos generales de las naciones y aun de las provincias y 
municipios, acusan cifras abrumadoras, que indudablemente han de conducir-
nos á graves crisis y á soluciones poco tranquilizadoras. ¿Cómo remediar tama-
ños males, cuando son la consecuencia legítima del tan decantado progreso? 

La libertad en todos los hombres como consecuencia del l ibre albcdrío, es 
la que impulsa la razón y el pensamiento á ideas generales y abstractas, para 
que el hombre elija entre aquello que más le plazca y encuentre conforme con 
su voluntad libre y señora. Así es que dentro de si, la humanidad tiene todas 
las condiciones naturales para preferir esto mejor que aquello, y si en casos 
dados y en situaciones marcadas escoge lo peor ó lo más malo, será porque le 
complace esta elección, puesto que en su mano estaba evitarlo, escogiendo lo 
bueno, lo útil, lo mejor, lo más conveniente y aceptable. El excelentísimo Se-
ñor Don Antonio Cánovas del Castillo, al combatir el determinismo, siguiendo 
estas ideas espiritualistas, ha dicho: «La voluntad, la l ibertad, la responsabi-
lidad constituyen de consuno la moralidad, y sucesivamente se ejercitan en lo 
íntimo del hombre; cada vez que él decide acomodarse ó lió á la ley moral. 
Suprímase dicha ley, con su sentido estético, desinteresado, tal como lo siente 
y conoce el género humano, y veremos cuán imposible sea establecer n inguna 
esencial diferencia entre una ú otras obras humanas , y entre éstas y las de los 
seres irracionales: no habría más ni actos morales, ni actos jur ídicos; todos 
por igual serían indiferentes ó arbitrarios. Y la moral idad, por su lado, no 
existe sino cuando se jun tan con lazo estrechísimo, en la conciencia, lo cósmi-
co, de que tan exigua parte somos, con el principio universal perfecto, incóg-
nito, infinito que sobre todo cuanto es, está. Lo cual significa que no basta á 
producir la moralidad la afirmación, ni aun el conocimiento de la ley moral, 
sino que se necesita asimismo una convicción , religiosa ó deís ta , pero que al 
fin confiese á Dios. Dicho se está, no obstante, que para mí no es moral per-
fecta más que aquella que predicada como la Religión definitiva por el Cristia-
nismo, vive, florece, impera todavía en el mundo culto; aquella que ha de 
informar siempre, quiérase ó nó, el progreso de que tan orgullosos estamos.» 
¿Y este progreso que tanto se enaltece en nuestros días, será una de tantas le-
yes del socialismo? No sabemos hasta que punto se puede aceptar. 

Vemos, con efecto, que la ley del progreso humano se realiza en las socie-
dades modernas , y especialmente en Europa y América ; pero falta completa-
mente en muchos pueblos an t iguos , aun cuando el racionalismo y el positi-
vismo unicista la exageren de un modo inconveniente é inoportuno. Y con 
sobrada razón preguntan algunos sabios, ¿porqué esos imperios del Asia orien-
tal, tan florecientes un día, lejos de progresar siguiendo la ley de la humani-
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nuevos manantiales, donde brotaron las límpidas linfas de este progreso inde-
finido, que impulsa á la humanidad hacia un bien inefable en el seno de la 
omnipotencia de Dios. 

Si el positivismo ha pretendido que la moral no sea más que un simple 
episodio de la higiene, ó bien una necesidad cooperativa, resultado inevitable 
de la asociación de los hombres, representada por el otroismo, el cual se opo-
ne a todo sentimiento egoísta, con ello nada adelanta, ni resuelve cuestión al-
guna; porque las máximas sublimes y santas del Evangelio se hallan muy por 
encima de todos estos abortos de imaginaciones extraviadas. La ciencia de es-
tos sabios librepensadores no alcanzará jamás á rebajar en lo más mínimo la 
verdad de la moral cristiana, porque ni el impulso irresistible que se supone 
en el hombre por P. Jane t , para su perfeccionamiento físico y racional, ni el 
ideal antiegoista del italiano Ardigo, ni mucho menos la fórmula de H. Spen-
cer para conseguir lo que llama hombres honrados, ciudadanos de buena con-
ducta, lo mismo que el triste pesimismo de Schopenhauer y Hartmánn no ser-
virán sino para demostrar, una vez más, la inconsecuencia del positivismo y 
del unicismo. No hace mucho tiempo que el señor Teodoro Reinach pregun-
tábase á sí propio si sería posible que el problema sobre la moral se resolvie-
ra. «Sólo al porvenir toca decirlo, escribía éste casi escéptico positivista; pero 
motivos hay para no abrigar en ello sino modestísimas esperanzas. El bien 
existe; los hombres lo practican sin conocer la razón; algo hay que dice que 
cada día se depura en ellos la conciencia, y determina con más exactitud la 
extensión y naturaleza de sus deberes; pero la moralidad es un misterio, y. 
como el silencio, desaparecería si saliese su definición de los labios.» 

También se ha pretendido que la sociedad humana desde sus primeros al-



bores, no ha sido otra cosa m á s que un organismo evolutivo, que en su des-
arrollo sigue las mismas fases del organismo individual; pensamiento emitido 
por el Marqués de Condorcet en el pasado siglo. Examinadas las proposiciones 
que derivan de este principio al parecer tan sencillo como inocente, se en-
cuentra un materialismo profundo y radical, muy exagerado y hasta repug-
nante á la lógica y al buen sentido. Los que creemos en Dios y en la creación, 
los que seguimos con fe todos los dogmas y preceptos que nos enseña nuestra 
santa madre la Iglesia católica y romana, y estudiamos los problemas de la 
metafísica y de la biología, n o podemos menos de rechazar semejantes hipo-
téticos delirios. La evolución paleontológica es un problema perdido para el 
positivismo y el unicismo, y tanto la hipótesis transformista como la heteroge-
nista se hallan en completa derrota. Si con efecto el reino hominal está dotado 
del libre albedrío, como no es posible dudarlo, y éste por su heterogeneidad 
formula la ley del pensar y de l querer, podremos aceptar como leyes funda-
mentales propias y peculiares á los hombres, la ley del progreso y la de aso-
ciación. 

La síntesis de todo organismo sociológico con carácter definitivo será u n a 
quimera y los resultados prácticos que han dado los delirios de Carlos Fourier, 
Saint Simón, y Augusto Comte lo han demostrado con la mayor evidencia. 
Cuando se examina el hombre sólo en su estado de animalidad, cuándo se le 
circunscribe á un determinado período de su historia, ó se le considera corno 
un parásito que vive sin saber por qué sobre la superficie de la tierra; como un 
insecto microscópico que anida en la piel de este gran monstruo, abandonado al 
azar y sin Providencia a lguna directriz.. .; dicho se está que las consecuencias 
son terribles y espantosas y el porvenir del humano linaje un fondo tenebroso 
y desconsolador; ya se llame Fourier , Saint-Simón, liagheot ó Comte, Spencer, 
Subbock ó Ilceckel el sabio q u e ha difundido tan extravagantes hipótesis, y te-
nido la audacia de consignar, cual si estuviéramos entre una horda de antro-
pófagos ó caribes, que «hay derecho á creer que la necia filantropía (ó sea la 
caridad cristiana), que no piensa sino en disminuir los males del momento, 
sin hacerse cargo de los lejanos ó indirectos, es más funesta al humano l inaje 
que el egoísmo extremo.» 

Aquí para terminar, no podemos prescindir de copiar literalmente unos pá-
rrafos de un discurso académico del excelentísimo Señor Don Fernando Cos-
Gayón. «La Religión es e terna, dice este ilustre filósofo y eminente político, 
contra ella no prevalecerán los ataques de sus enemigos. El sentimiento reli-
gioso, mientras la tierra no p u e d a satisfacer las aspiraciones del hombre al in-
finito, es decir, s iempre, fo rmará parte integrante del alma humana , que no 
se dejará muti lar por las abdicaciones de u n a metafísica debilitada, ni por las 
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osadías de un naturalismo temerario. Los misterios « „ „ 

< . . » y la e n í o s i 

O de político mismo no desaparecerá nunca en definitiva, porque S L n 
P , tolera gobierno ni anarquía que lleguen á hacerse i n s o p o r t a b l e ! l o ^ e 

nackmes U a 1 ' ' d e f ' n Í t ™ n t e 7 P«*de y muere, 2 2 

»Y ninguna ha sido tan accesible como la nuestra á ciertas ideas perturba 

no han logrado producir confusión sino en las escuelas, en España la pro 
dnjeron en todas las esferas de la vida nacional. El federalismo de Proudhón 

individualismo de Krause y de Roeder, en ningún otro país tuvieron tanta 
fortuna como en el nuestro para encontrar discípulos poderosos que los lleva-
sen a las realidades de la historia; y síntomas graves se han notado más de 
una vez. de que el naturalismo y el socialismo podrían estallar en tremendas 
demostraciones de que en el suelo de nuestra patria sus semillas han germi-
nade. con abundancia y vigor excepcionales. Por algo, entre nosotros, el si-
glo XIX ha sido más agitado y turbulento que en n inguna otra parte; por aI«o 
hemos consumido más que ningún otro pueblo en guerras civiles v e n revolu-
ciones las fuerzas que habríamos empleado mejor en la paz y el orden- por al-
go nos hemos quedado tan atrasados en tantas cosas respecto del movimiento 
general del mundo civilizado. 

»Para que ese atraso no se convierta en mayor peligro, para que nuestra 
patria se prepare á ocupar un puesto menos rezagado y una situación menos 
debilitada entre las naciones europeas, es preciso, que en España, más que en 
ninguna otra parte, los hombres pensadores trabajen sin descanso, haciendo 
tan activa la propaganda de la verdad como lo 

es la del error.» 
Concluyamos pues la primera parte de nuestra tarea, harto comprometida y 

enojosa al presentar la serie de acontecimientos y vicisitudes así literario-cien-
tíficas, como filosófico-político-socíales que ha recorrido el siglo XIX, desnudas 
de un criterio apasionado y de la intolerancia de escuela. Demos con agrado y 
con fe á Dios lo que le pertenece, que es nuestro corazón, nuestra razón y nues-
tro entendimiento, suya es nuestra alma; y procuremos en este mundo de 
desdichas el bienestar de nuestros hermanos, mejorando las leyes civiles y las 
condiciones morales para que no nos arrastren á mistificar los derechos y los 



d e b e r e s s in s a b e r a ú n d e u n a m a n e r a c l a r a y p r e c i s a lo q u e á c a d a i n d i v i d u o 

c o r r e s p o n d e e n el b u l l i c i o s o c o n c i e r t o d e la h u m a n i d a d . Las l e y e s q u e h a es-

t a b l e c i d o la s o c i o l o g í a , b i e n i n t e r p r e t a d a s , s e h a l l a n m u c h a s d e e l l a s d e n t r o 

d e l C a t o l i c i s m o ; d e es ta Ig l e s i a c a t ó l i c o - r o m a n a t a n u l t r a j a d a h o y p o r l a s es-

c u e l a s a t e a s , p e r o q u e h a s a l v a d o á la h u m a n i d a d e n s u s a n g u s t i o s o s d e r r o t e -

r o s , y q u e s e r á t a m b i é n el á n c o r a b i e n h e c h o r a q u e a m p a r a r á á l a s o c i e d a d al 

t e r m i n a r el a g i t a d o y t u r b u l e n t o s ig lo XIX. 
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ERRATA NOTABLE 

En la página 329, línea 34, donde dice: rasUHo de Canosa, léase: astillo de Canom. 
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