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FONDO E M E T B W 
M L V B f f l E Y T E L U Z 

CENSURA X APROBACION ECLESIÁSTICA, 

Cont inuando l a r ev i s i ón y e x á m e n de la ob ra que con e l t i tu l o 
d e H ISTORIA DE LA ELOCUENCIA CR IST IANA , escr i ta po r D . A n t o n i o 
B r a v o y T u d e l a , V . S . t u v o á b ien e n c a r g a r m e censura r , y l e ido e l 
t o m o segundo, con e l cual t e r m i n a la p r i m e r a p a r t e d e es t e l i b r o , 
debo m a n i f e s t a r á V . S . l i m a . : 

Q u e l e j os de h a l l a r en este segundo t e m o p ropos i c i on , c i ta ó 
ve r s i ón a l guna con t r a r i a á la p u m a del d o g m a y l a m o r a l c r i s t i a -
na , e l a u t o r ha sabido cont inuar l l enando sa t i s f ac t o r i amente su 
d i f í c i l c o m e t i d o , r e a l z a n d o en p r imer t é r m i n o las g l o r i a s de l p u l -
p i t o españo l y hac i endo cons iderac iones opo r tunas r e s p e c t o á sus 
v i c i s i tudes , a l as causas de su pe r f ecc i ón y decadenc ia . 

C o m p r e n d e es t e segundo t o m o d e la producc ión de l Sr . B r a v o 
y T u d e l a t r e s épocas m e m o r a b l e s en l a h i s to r i a d e la p r ed i cac i ón 
cr i s t iana : l a edad med ia , e l r enac im i en t o y la r e v o l u c i ó n . S u m i -
n is tran los acon tec im ien tos que las d e t e rm inan r e f l e x i ones a t i n a -
das a l S r . B r a v o y d?. p r o v e c h o s a enseñanza p a r a la j u v e n t u d . 

P o r esto seria de l a m a y o r i m p o r t a n c i a e l p r o m o v e r po r t odos 
l o s med ios pos ib l es , con l a * m a y o r e f icac ia y ene r g í a , e l estudio d e 
l a o r a t o r i a sag rada , necesa r i o en t odos los s i g l os , acaso en n i n g u -
no t an t o c o m o en e i presente ; pues a h o r a mas q u e nunca , a t e n d i -
da l a p r ed i spos i e i on , e l g u s t o é i lus t rac ión de los oyen tes , deben 
a rmon i z a r s e las p ruebas sól idas de l d i scurso c o n l a g a l a n u r a y b e -
l l e za de las f o r m a s : es to c a u t i v a no poco á los q u e o y e n , los a f i -
c i ona á as is t i r á o i r los d iscursos sagrados , y d e a q u í pueden r e -
su l tar b ienes i nmensos á la r e l i g i ó n , l l enándose e l o b j e t o d e l a 
enseñanza c r i s t i ana . 

S iendo i a s u n i v e r s i d a d e s y los s em ina r i o s donde los j ó v e n e s 
que un d ia hau de ded i ca rse a l honroso m in i s t e r i o de l a p r e d i c a -
c ión , se p r e p a r a n con la adquis ic ión de l o s conoc imien tos c i en t í f i -
cos y l i t e r a r i o s ind ispensab les pa ra d e s e m p e ñ a r l e con b r i l l o y 
u t i l i dad , ha r i an un s e r v i c i o i m p o r t a n t í s i m o á la I g l e s i a y á l a j u -
v e n t u d es tud iosa adop tando la H I S T O R I A DE L A ELOCUENCIA CR IST IA -

NA del S r . B r a v o y T u d e l a , como una d e las mas p r op i a s q u e has ta 
e l p r esen te se han dado a l púb l i co , y d e las mas adecuadas p a r a 
e s t e g é n e r o d e enseñanza ; pues su au to r nada ha omi t i do , en e l l a 
d e cuanto p u e d e in t e r e sa r y conven i r á tan ú t i l e s tud io . 

Estas senc i l l as cons iderac iones me h a c e n e s p o n e r á l a 
d e V . S . l i m a , q u e n o s o l a m e n t e puede esped i r l a c o m p e t e n t e l i-
cenc i a para l a pub l i cac ión de este segundo t omo , s ino q u e en e l l o 
d ispensará un se r v i c i o g r a n d e á la j u v en tud estudiosa:. S i n e m b a r -
g o , Y . S . l i m a . , con su super io r c r i t e r i o , d i spond rá lo que p a r e z c a 
m a s a c e r t a d o y c o n v e n i e n t e . — M a d r i d 20 de D i c i embre d é 1864.— 
G r e g o r i o M o n t e s . — L i c e n c i a d o Juan M o r e n o G o n z á l e z . — E s cop ia . 
— H a y o n s e l l o . *.„.._ 
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Nos el JDr. D. José de Lorenzo y Aragonés, 
Presbítero, "Vicario Eclesiástico de estaH. V . 
y su partido, etc. 

Por la presente, y por lo que á Nos toca, 
concedemos nuestra licencia para que pueda 
impr imi rse y publicarse el segundo tomo de la 
o b r a titulada HISTORIA DE LA ELOCUENCIA CRIS -

T I A N A , escrita por D. Anton io Bravo y Tude la , 
mediante que de nuestra órden ha sido exami -
n a d o , y no contiene, según la censura, cosa 
a l guna contraria al dogma católico y sana m o -
r a l . — M a d r i d y Diciembre veintidós de mil 
ochocientos sesenta y cuat ro .—Doctor L o r e n -
z o . — P o r mandato de S . S . , Licenciado Juan 
Moreno Gonzá lez .—Hay un sello. 
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Considerac iones genera les sobre la segunda época de la ELOCUENCIA cnis-
TIANA.—Estado genera l de la orator ia sagrada durante la pr imera 
mi tad de los s ig los m e d i o s . — S a n Mar t in y Sidonio A p o l i n a r . — B o e -
c i o . — C a s i o d o r o , Facundo , Obispo de Hermin i a , San E l o y , Beda, 
San Juan Damasceno , San Andrés de Cre ta , T eodu l f o , Rabano Mauro , 
A l cu ino , P e d r o Damiano y Sco to . 

Difícil tarea la de querer resumir en unas cuantas p á g i -
nas los hechos mas culminantes que tuvieron lugar durante 
los siglos med ios ; época no conocida p r imero , calumniada 
despues, y hoy juzgada por algunos ba jo prismas distintos, 
si bien partiendo todos de su grandísima importancia para el 
conocimiento de la historia y el porvenir de los pueblos. 

Solo contemplando esa série de siglos que convencional -
mente se llama edad media, y que nosotros vamos á estudiar 
bajo una de las manifestaciones del espíritu de mas trascen-
dencia, á la luz de un criterio elevado, de un principio f i losó-
fico, de una idea generadora de bien y de progreso , es eomo 
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únicamente es posible determinar las tendencias, los móviles 
que impulsan, que agitan á cien pueblos distintos por su o r í -
gen, su idioma y sus costumbres, que trabajan al parecer se-
paradamente, y que sin embargo obedecen una ley f i ja, cons-
tante, que se realiza en la variedad, conduciendo al género 
humano á su mayor perfección, á dias mas risueños, mas tran-
quilos y venturosos. 

N o es ciertamente un paréntesis en la historia la época 
que vamos á estudiar; no fueron tinieblas sin nombre, años de 
estéril barbárie y de estúpido desenfreno, como han dicho 
He lvec io , Raynal , Mont.esquieu, Tiraboschi y Botta; la edad 
media que Yol ta i re consideraba indigna de ser conocida, como 
no fuese para ser despreciada, es por el contrario digna de 
toda nuestra atención. « E n e l la , dice un célebre historiador 
contemporáneo ( 1 ) , debemos buscar las razones de nuestro 
ser, los títulos de nuestros derechos: ensáyanse durante este 
período toda especie de leyes, feudos, alodios, manos muer -
tas, l ibre posesion, enfiteusis, derecho sálico, gót ico , l ombar -
do, eclesiástico, latino; todo linaje de servidumbres y pr iv i l e -
g ios; la l ibertad aristocrática del noble, la individual del sa -
cerdote, la privi legiada de las inmunidades, de los gremios y 
los conventos, la representativa de los comunes, la esclavitud 
romana y pol í t ica, la del terreno y del estranjero ; poderes 
distintos y todos ellos en lucha, el esterminio y la renovación, 
e l desórden y la armonía , el ateísmo y la superstición, la he-

regía y el dogma-, todo esto mezclado, confundido, á la m a -
nera que en los templos y los caminos se veian indistinta-
mente magnates y caballeros, Obispos y sacerdotes, frai les de 
todas las órdenes, magistrados, cofrades, artesanos, p e r e g r i -

( 1 ) César Cantú. 

nos, aldeanos... todos con trajes diversos en forma y co lores . » 
Tan hábil es el retrato, que nada podemos añadir: la 

edad media no fué solo época de destrucción, de agitaciones y 
tumultos, de contiendas y disputas: fué también período de r e -
novación , de grandes hechos y heróicas acciones, magnífica 
epopeya del género humano no abandonado á sus propias fuer-
zas, ni á sus limitados recursos, sino vivificado al calor de una 
doctrina sublime, guiado por ella, conducido por e l la , y sal-
vado, en fin, por ella. 

Sin la palabra del Obispo, del sacerdote y del misionero, 
las ruinas del imperio mas formidable hubiesen bastado para 
interrumpir durante muchos siglos la marcha de la humani-
dad: sin la palabra cristiana, móvil poderoso, elemento nuevo 
que infundía esperanza, fé , resignación, aliento y vida, los pue -
blos que la Providencia destinaba para abatir el orgullo r oma-
no hubiesen asolado mas aun que asolaron, hubiesen destruido 
mas aun que destruyeron, y á mas de esto no hubiesen jamás 
reconstruido, é impotentes para todo bien, solo el mal hubiera 
legado á las generaciones futuras. 

Entra solo en nuestro cálculo contemplar el poderoso in-
flujo de la Elocuencia cristiana en los siglos medios; recordar 
á la juventud los nombres venerandos de esos conquistadores 
pacíficos, que recorriendo los pueblos, que siguiendo á ios so l -
dados, penetrando en los campamentos, colocándose mil veces 
á la cabeza de las legiones en el momento de mayor pel igro 
con un crucifi jo en la mano, di jeron á los hombres: Andad, 

proseguid; nosotros os diremos cuál es el camino... 

Si para apreciar la edad media hemos dicho que es nece-
saria una luz, un principio filosófico, nosotros tenemos mas 
aun, tenemos la clave, el g ran móvi l , el secreto de los sucesos 



que en confuso tropel se agolpan á nuestra memor ia , y cuya 
esplicacion está en esfera mas alta que en la voluntad y el c a -
pricho humano, está en la Providencia, á la cual ref ir ió la h is -
toria por vez primera el gran Agust ín, trazando para siempre 
la senda segura de esplicar al hombre en conjunto y aislada-
mente sin temor de equivocarse. 

Dios, presidiendo la marcha magestuosa de los siglos y las 
edades; Dios, guiando al hombre hácia un fin de que se habia 
estraviado, y que aun hoy á cada paso parece o lv idar ; Dios 
es y debe ser constantemente la mira del historiador; en Dios 
se esplican los misterios que no alcanza la razón , y á Dios se 
refieren los arcanos mas impenetrables en ese tejido de suce-
sos, al parecer contradictorios, que registra la historia, y que" 
todos por vias distintas conducen al hombre á la realización 
de sus dest inos , al logro de sus legít imas aspiraciones. Si por 
un instante la voz de los oradores á quienes hemos admirado 
en los últimos capítulos del l ibro anterior parece extinguirse; 
si con efecto se interrumpen los monumentos imperecederos 
de la palabra cristiana, aun entonces llena esta una gran m i -
sión civi l izadora, y los Pontífices de R o m a , los Obispos y los 
sacerdotes adheridos á la cátedra de la unidad, se ven rodea-
dos del amor y el respeto á que eran acreedores por sus gran-
des virtudes, el bril lo de su ciencia y la santidad de su carác -
ter . En medio de la confusion general ejercen con imponente 
autoridad el ministerio de la predicación, y los bárbaros, que 
á pesar de la ferocidad de sus costumbres abrigaban en su alma 
cierta generosidad y grandeza, admíranse primero al ver á 
aquellos hombres celestiales que les hablan un idioma univer-
sal, prestan fáci l oido á las sublimes doctrinas de la fé y 
abren por último sus corazones á los nobles sentimientos que 

esta les inspira, viniendo á convertirse las banderas de los so l -
dados, según San Gerónimo ( 1 ) , en insignias de la cruz. « L a 
pintura del saludable patíbulo, continúa, decora la púrpura de 
los reyes y brilla en las piedras preciosas de sus diademas. . . . 
Y a el egipcio Serapis se ha tornado cristiano; de la India, de 
la Persia y de Etiopía, l legan diariamente turbas de cenobitas; 
el armenio ha depuesto sus aljabas, los hunnos aprenden los 
salmos, los hielos de la Escitia hierven con el calor de la ca -
ridad, y el brillante y rojo ejército de los getas lleva por toda 
la redondez de la tierra los estandartes de la f é . » 

La conversión de los bárbaros es un gran título de glor ia 
para la Elocuencia cristiana, nueva prueba de su origen d iv i -
no, confirmación nueva de las promesas del Señor. R o m a 
habia creído unir los pueblos, y los pueblos permanecían se-
parados; Roma habia pensado subyugar las voluntades, y su 
opresion era el único secreto de su poder . . . . A l l legar á sus 
puertas A f i l a se detiene; pero no es asombrado de su g r a n -
deza y esplendor, sino porque vé en el Pontífice San León a lgo 
digno, a lgo que fascina, a lgo que subyuga su voluntad y sua-
viza sus instintos de sangre y de venganza. 

He aquí la nueva misión de la Elocuencia cristiana duran-
te los siglos que en este l ibro vamos á historiar; misión que 
desempeña gloriosamente, trocando las costumbres de aque-
llos pueblos feroces que la Providencia empujaba sobre el i m -
perio romano para castigar su corrupción y sus crímenes, sa-
llándoles al encuentro aun en las regiones septentrionales, á 
fin de ganarlos para el Dios de paz y de misericordia y de 
inspirarles sentimientos de humanidad en favor de las nac io -
nes mismas que iban á someter. 

( 1 ) Epíst . L Y I I ad lactam: « D e substítutione filis.» 



Los Apóstoles habían convertido el mundo por medio de 
la predicación; sus sucesores lo convirt ieron por segunda vez, 
ó mejor dicho, muchas veces mas; tantas como el mundo ha 
sido regenerado. 

Mientras se propaga la guerra , el Cristianismo predica 
una doctrina igual , de paz, de justicia, de sumisión racional 
y mutuo afecto: el clero, confundido entre la multitud, dis-
minuye la efusión de sangré, enlaza, une, hace amar una 
pátria común, derriba las barreras que dividen pueblos y vo -
luntades, rompe las cadenas del esclavo, conserva los restos 
que han llegado á nosotros de la antigüedad clásica, eleva m a g -
níficos monumentos inspirados por la idea salvadora .que hace 
reinar entre los hombres, realiza, en fin, la mayor de las c on -
quistas, la conquista moral del género humano; y la Iglesia, 
arca de salvación en el naufragio, saca á salvo é incólume lo 
que hoy mas nos halaga, seduce y envanece. 

Solo la Iglesia se muestra una donde todo es vario; solo 
la Iglesia se alza magestuosa é imponente desafiando la to r -
menta, y pasa por un período, de oscurantismo pr imero; de 
agitación y de lucha, despues; de poderío, de fuerza, de ener -
g ía , mas tarde; reuniendo en su seno durante este período 
todo lo grande, todo lo noble y digno de ser estudiado. 

Como no todos los que abrazaban el Cristianismo, dice 
el sábio Obispo de Beja, correspondían á la vocacion, defecto 
mas sensible en las personas del santuario, no se descuidó el 
demonio en impedir los felices progresos de la rel ig ión, v a -
liéndose por nuevos artificios de la malignidad de la gente 
orgullosa para sembrar el error . V e n c i d o s ' e n los p r ime -
ros siglos los hereges y todos aquellos que viviendo fue -
r a del templo solicitaron su ruina, no apagado aun en los 

hombres el espíritu de inquietud, se empezaron á fermentar 
en el mismo seno de la Iglesia nuevas divisiones: estas la 
obl igaron á rebatir , por medio de sus ministros, la i n -
gratitud de aquellos á quienes ella habia engendrado. A u n -
que abundante en copiosísimos frutos este misterioso á r -
bo l , con todo, la fecundidad de los monstruosos tallos que 
de él brotaban degenerando de tan buen tronco, parece que -
rían corromperle. Este fué ano de los sucesos que mas escitó la 
diligencia y vigi lancia de los Obispos santos, los cuales, a r -
mados de celo infat igable, predicaban constantes y fieles las 
verdades de la re l ig ión y celaban sobre la pureza del sag ra -
do depósito. 

«Cuando los príncipes habían perdido su poder, cuando 
los grandes y señores aspiraban á su independencia y el resto 
de la sociedad era esclava, Gregor io Y I I pensó en levantar la 
soberanía del Papado, para por este medio hacer que la so -
ciedad debiese á la Iglesia su salvación. . . . L a Iglesia consa-
graba el poder, y el poder es el que dir ige y gobierna á los 
pueblos; el concurso de las voluntades individuales sanciona-
ba con su obediencia el derecho del soberano, y á la vez san -
cionaba la protección benéfica en la Ig lesia: de aquí resultó 
el engrandecimiento de Europa ; Europa fué grande tan 
solo por la elevación del Papado . » 

Ocupan por este tiempo la atención de historiadores i lus-
tres los abundantes frutos de la predicación en A f r i c a , As ia y 
Europa hasta el siglo V I I I . ¿Qué delicadeza de ingenio y cons-
tancia de virtudes no pedia en los ministros de la re l ig ión la 
ceguedad atrevida de los arríanos? Para triunfar de estos, la 
Providencia, pronta siempre á preservar de la sumersión la 
nave de la Iglesia, se manifestó en nuevos Atanasios. ¿Qué 



riqueza de doctrina no traian y distribuían á los fieles los 
predicadores de la fé y de la ley, cuando se ausentaban de 
los sínodos, que la necesidad hacia frecuentes para desterrar 
de la casa de Dios la ignorancia y la malicia, y para re formar 
y mantener la disciplina de la Iglesia? El fruto de las fatigas 
de los operarios del Evange l io brotaba en las conversiones y 
retractaciones de los que se habian dejado engañar de los 
doctores falsos, en el mart ir io de innumerables confesores de 
la verdad, en las conversiones de los genti les y en la pen i -
tencia de los cristianos. 

A fines del siglo V I , el P a p a San Gregorio enseña á los 
fieles con sermones dignos de la santidad de tan grande P o n -
tífice. El convirtió á Ing la terra por la misión del santo monge 
Agust ino. L l e gó el siglo V I I , en el que fueron de mayo r nece -
sidad las instrucciones mas v igorosas para sostener á los c a -
tólicos en la verdadera creencia, á presencia de hereges que 
negaban dos voluntades en Jesucristo: con la predicación del 
Evange l io se reparó en el Occidente la ruina fatal que- espe-
rimentó la cristiandad en el Or iente y Mediodía, por la inva-
sion de los musulmanes, discípulos de Mahomet. 

La nueva Iglesia de Ing la terra se habia hecho i lustre por 
la conversion de los pueblos, q u e atraían los reyes con su celo 
y santidad, sirviendo estos a lguna vez de intérpretes á los 
predicadores del Evange l io , c o m o hizo Oswaldo, r ey de N o r -
thumberland. Por este t iempo fu é célebre la misión de San 
A d á m y otros religiosos irlandeses, difundiendo su palabra con 
la mayor solicitud. Abundando en Grecia la Iglesia ang l ica-
na, engendraba santos del m ismo modo que se multiplicaba en 
la producción de nuevas Ig lesias. Las misiones de San W i l f r i do 
de Yorc , convirt ieron la Fr is ia ; y San Wi l l eb rod continuó con 

fel ic idad la misma empresa. Estinguido. el imperio de los 
Godos, en cuyo tiempo fué la Iglesia de España muy santa é 
ilustrada, supo también conservarse en la irrupción de los 
moros por la predicación de sus ilustres pastores. 

En el siglo X , y por ministerio de San Ascar io , se f o r -
maron las Iglesias de Dinamarca y de Suecia entre persecu-
ciones y prodigios; mas tan solo por una parte la gratitud 
correspondió con el ministerio. Po r estos años también co -
nocieron el Evangel io los búlgaros sometidos á la Iglesia 
de Constantinopla, que por una desgraciada alternativa, ya 
esperimentaba el gobierno justo de San Ignacio, hi jo del 
emperador Miguel Curopalata, ó ya el de Phocio, intruso 
por los artificios de la ambición. Las violencias de ios icono-
clastas, sus injurias y otros bárbaros efectos con que se e m -
peñaban en reputar por ídolos á las santas imágenes, torpe 
efecto del olvido de las virtudes de sus prototipos, por cuyo 
respeto se hace lícito el culto rel ig ioso, esta cizaña sirvió, 
pues, de pábulo á los predicadores de la religión para aumen-
tar su celo, de que fué digno maestro el monge San Juan 
Damasceno. 

¿Hubo acaso combate en el siglo X , en el que triunfando 
los reyes católicos de los bárbaros, el Evangel io no estendiese 
sus conquistas? ¿No abrazaron los normandos el Cristianismo? 
Desalojados los sarracenos de Ital ia, Francia y de León en 
España, ¿no quedó libre campo para ser también libre la p r e -
dicación de la doctrina? Si volvemos al Norte , los trabajos 
apostólicos de los santos Arzobispos Unnio y Ade ldague , res-
tablecieron en Suecia y Dinamarca la rel igión, perseguida y 
casi estinguida. L o mismo hizo en Polonia San Jordán 
Obispo. 



La publicación de las cruzadas, establecidas para arro jar 
á los enemigos de la religión de aquellos lugares santos en 
que Jesucristo redimió á los hombres, fué en los siglos s i -
guientes la continua ocupacion de los predicadores. Hubo 
también ministros de tan santa intención, que persuadían y 
enseñaban las doctrinas de la fé en aquellos lugares en que los 
guerreros cruzados habían fijado su poder. Entretanto que se 
ejecutaban aquellas espediciones, con bien difícil fruto unas 
veces, y con ninguno otras, continuaban las misiones ganan-
do almas para Dios, convirtiendo infieles y reformando á los 
cristianos que, con la l ibertad de las peregrinaciones, iban 
degenerando. 

A proporcion de las victorias contra los bárbaros, crecía 
la l ibertad de esparcir la buena doctr ina; y á proporcion que 
se aumentaba el número de los fieles, se propagaba el culto. 
As í vemos que obtenido por el pr imer rey de Por tuga l don 
Al fonso el tr iunfo contra el poder de los moros, comenzó con 
una victoria la época de esta monarquía . También tuvo pr inc i -
pio la renovación de la Iglesia Lusitana, para cuya obra m o -
vían las misericordias del Señor , las virtudes de sus justos 
y la sangre de sus antiguos márt i res . 

Las órdenes mendicantes nos ofrecen desde el siglo X I I I 
una série de oradores insignes, d e quien haremos especial 
mención; y por último, España se alza al finalizar la época 
que vamos á estudiar; despierta de l marasmo científico y l i t e -
rar io que caracteriza en gran parte los siglos medios, é inicia 
el per íodo de la renovación de las letras y la grande época 
de la elocuencia en Francia durante el reinado de Luis X I V . 

Merced á los trabajos de la Ig les ia , en la edad media s é 
constituyeron las nuevas nacionalidades; hiciéronse pueblos 

- H -

l ibres, pueblos que fueron siempre esclavos: sobre las ruinas 
de la sociedad antigua se alzó la nueva, y los ministros de la 
re l ig ión fueron, por decirlo así, sus gefes supremos; d i r i g i e -
ron los pueblos y los reyes; defendieron á los unos contra la 
tiranía, y á los otros contra la licencia y la rebelión, é h ic ie-
ron introducir paulatinamente en el gobierno de los Estados 
las máximas del Evangel io y las decisiones de los concilios. 
Dícese que abusaron á veces del influjo concedido á su 
ciencia y á su méri to ; abuso benéfico hubiera sido este si por 
ventura aceptásemos una frase que contradice y rechaza la 
historia: la Iglesia no abusó jamás de su poder. «Cuando un 
rey inclinaba su cabeza para recibir sumiso el bautismo, no 
se trataba única y esclusivamente de un hombre ganado para 
la ley de Cristo, sino de'una nación conquistada para la hu-
manidad ( i ) ; » y Chateaubriand, Maistre, Bonald, Michaut y 
otros muchos, han demostrado que á la Iglesia Católica debe 
el mundo cuanto de bueno existe en las sociedades modernas. 

« L a Iglesia se levanta durante los siglos medios como 
cuerpo visible y poderoso, como centro de fuerza y de saber, 
en medio de las tribulaciones del mundo, para conservar el 
sagrado depósito de la doctrina evangél ica, y trasmitir á las 
futuras edades la luz de las ciencias y de las letras, próxima 
á estinguirse al soplo de la depravación y de la barbárie ; y 
así vemos que si por espacio de dos siglos conturbaron y de -
vastaron innumerables y feroces naciones cuanto existia entre 
Constantinopla y los Alpes Julianos, cuanto se encerraba en -
tre el Océano y el Rhin, no siendo posible recordar sin lágr i -
mas la desventura de las Galias y de la península Ibérica: si 
estremeciéndose el Oriente vomitaba el Cáucaso enjambres 

( 1 ) César Cantú. 



de himnos, que volando de una á otra región en sus l igeros 
corceles, derramaban por todas partes el terror y la muerte, 
no perdonando ni la religión ni la dignidad, y ensangrentán-
dose al mismo t iempo en el anciano que en el niño, en medio 
de tan espantosas convulsiones se alzaba cada vez mas rad ian-
te y pura la luz del Cristianismo, consumándose por este m e -
dio el mas prodigioso de sus triunfos ( i ) . » 

La edad media principia en época aciaga para los pue-
blos, y cuando termina todos son iguales ante la ley, m á -
xima fecundísima que habia enseñado á los hombres el minis-
tro de Jesucristo desde el santuario; álzanse por do quiera 
magníficas catedrales, albergues para los tristes, asilos para 
los perseguidos y escuelas para los ignorantes; los tesoros de 
la antigüedad se han salvado; el espíritu alienta; la imprenta 
asegura para siempre ios destinos del saber; nuevos mundos 
exigiendo mayores sacrificios redoblan la fé, el entusiasmo 
del sacerdote de una rel igión universal, y todo demuestra á 
los espíritus fr íos é indiferentes que sin la Iglesia, sin el espí -
ritu religioso, sin la predicación, sin las cruzadas, los conci-
lios, las misiones y los monasterios, verdaderos santuarios de 
la idea en todas sus manifestaciones, la suerte de la humani-
dad habria sido bien diversa, y hoy lloraríamos los tristes r e -
sultados de aquel trastorno universal. 

« L a historia, al presentarnos el cuadro general de los de-
sastres de la especie humana en la edad media, dice Chateau-
briand, ha dejado sepultadas en el olvido las calamidades pa r -
ticulares, siéndole imposible dar cuenta de tantos infortunios. 
Sabemos únicamente por los apóstoles cristianos una parte de 
las lágrimas que enjugaban en secreto. L a sociedad, t rastor-

0 ) Señor Amador de los Ríos, Hist. de la Lit. Esp. 

nada en sus cimientos, privó hasta la mísera cabaña de la i n -

violabilidad de su indigencia, y no se vió ya mas segura que 

el suntuoso palacio: en tan aciago t iempo, cada tumba encer-

raba un desgraciado. 
Huyendo de los bárbaros de Europa, los romanos se r e -

fugiaban en Af r ica y en As ia ; mas en estas provincias remotas 
hallaban otros bárbaros: arrojados del corazon del imperio á 
los estremos, repelidos de las fronteras al centro, podían de-
cir que la tierra se habia convertido en un parque donde los 
batia un círculo de cazadores. 

San Gerónimo recibió á algunos restos de tantas g rande-
zas en aquella gruta en que el R e y de los reyes habia nacido 
pobre y desnudo. ¡Qué espectáculo y qué lección ofrecen 
aquellos descendientes de los Escipiones y de los Gracos, r e -
fugiados al pié del Calvario! San Gerónimo comentaba enton-
ces á Ezequiel, y aplicaba á Roma las palabras del profeta 
sobre las ruinas de T i ro y Jerusalen: « H a r é que suban con-
tra vosotros muchos pueblos, cual hace subir el mar las olas 
destruirán las murallas hasta el po lvo . . . . Haré que recaiga 
sobre los hi jos de Judea el peso de sus cr ímenes. . . . Verán ve -
nir horrores sobre horrores . » Mas al leer aquellas palabras, 
pasarán de un país á otro, y serán conducidos cautivos, el 
solitario clavaba los ojos en sus huéspedes y prorumpia en lá -
gr imas. 

Y sin embargo, la gruta de Relen no era ya un asilo s e -
guro : otros destructores despojaban la Fenicia, la Siria y el 
Eg ip to . El desierto, cual si fuera arrastrado por los bárbaros 
y mudara de sitio con ellos, se estendia á las comarcas, en 
otro tiempo mas fért i les; y de provincias que se habían 
visto animadas con pueblos innumerables, no quedaban mas 



que la tierra y el cielo. Las arenas mismas de la Arab ia que 
seguían á estos campos devastados, sufrían el gravoso peso 
de la plaga común: San Gerónimo había escapado con sumo 
trabajo de las manos de las tribus errantes, y los religiosos 
del Sinaí habían sido degollados: Roma faltaba al mundo y la 
Tebaida á los solitarios. 

Cuando hubo caido el polvo que levantaban los piés de 
tantos ejércitos, y que salia del hundimiento de tantos ed i f i -
cios; cuando se hubieron disipado los torbellinos de humo 
que se levantaban de tantas ciudades incendiadas; cuando la 
muerte impuso silencio á los gemidos de tantas víctimas; 
cuando cesó el estruendo de la caida del coloso romano, en -
tonces se descubrió una cruz, y al pié de esta cruz un nuevo 
mundo. Algunos sacerdotes con el Evangel io en la mano, sen-
tados sobre las ruinas, resucitaban la sociedad en medio de 
los sepulcros, del mismo modo que Jesucristo volvió la vida 
á los hijos de los que habían cre ído en sus palabras. 

Pasando de las consideraciones generales que acabamos de 
hacer á lo que mas directamente atañe á nuestro propósito, 
fácil es deducir cuán injustos han sido los que durante la edad 
media apenas encuentran un solo nombre que citar con e lo -
g i o entre los muchos que contribuyeron á realzar la e locuen-
cia sagrada dentro y fuera de España. 

Si es cierto que las grandes luces de los siglos anteriores 
oscurecen las tintas pocti pronunciadas de algunos de los que 
forman la pr imera y la segunda mitad de los siglos medios; 
que durante este tiempo existen períodos de un decrecimiento 
visible para el arte y las ciencias, y que por último, estas l l e -
gan á su mayo r postración, no lo es menos que son muchos 

los que procuraron mantener con éxito el antiguo esplendor de 
la palabra, refugiándola en el santuario, único punto donde 
podia subsistir; pues la tribuna y el f o ro en toda esta época, 
permanecen desiertos y silenciosos; á pesar de los grandes ser-
vicios que desde el siglo X I I I prestan los jurisconsultos á la 
causa de la civilización, al progreso de las ciencias y á la 
modificación del derecho en un sentido mas humanitario y 
conforme con las doctrinas del Evangel io . 

Reservando para mas adelante la grata tarea de enumerar 
los varones insignes que por su elocuencia y sus trabajos l i te-
rarios f lorecieron en España durante la primera mitad de los 
siglos medios , vamos en este á hacer la apología de algunos 
ilustres escritores, que durante este t iempo y en medio de la 
decadencia genera l , del olvido de la antigüedad clásica y de 
la corrupción del latin, mantuvieron fuera de nuestra pàtria 
vivo el espíritu cristiano, sostuvieron rudos combates en de-
fensa de la doctr ina, y mas ó menos hicieron resaltar desde la 
cátedra sagrada las dotes de su erudición y su talento. 

S A N MARTIN, célebre Obispo de Tours, es el primero que 

en nuestra opinion merece un lugar distinguido entre los p ro -

pagadores de la doctrina evangél ica, á quienes en este m o -

mento vamos á recordar . 
Nació en Sabaria ( 1 ) el año 3 1 6 , consagrándose en su 

juventud á la carrera de las armas: despues que fué bautizado, 
pasó muchos años en el ret iro de San Hilario, Obispo de P o i -
tiers, y de regreso á su pàtria convirtió á su madre y combatió 
con g ran tesón á los arríanos que dominaban la I l l y r ia , por 

( 1 ) La Panonia, hoy dia Szembathely , condado y silla episcopal de 

Eisenstadt . 



lo cual fué azotado públicamente y desterrado á Francia, fun-
dando por este tiempo en L i gugés un monasterio que pasa 
por el primero de Occidente. 

El período mas notable en la vida de San Mart in, el que 
Sulpicio Severo encarece sobre los demás, es el mismo en que 
nosotros debemos fijarnos pr inc ipa lmente ; aquel en que co l o -
cado al frente de una milicia ilustre, dá principio á una g u e r -
ra abierta contra la idolatría, «convenciendo los ánimos, de r -
ribando los altares de los ídolos, interrumpiendo los sacrificios 
y destruyendo con el fuego y el hierro los bosques p ro f anos . » 

At leta infatigable, tosco en sus maneras , de fé arra igada 
y convicciones profundas, de elocuencia varoni l , aunque insi-
nuante y persuasiva, anatematiza el lujo de los fieles, rec lama 
en nombre de una rel ig ión de paz palabras de conv icc ión , en 
vez de suplicios y de sangre, y todos le respetan, le escuchan 
con atención y se convierten. 

Tales testimonios comprueban el buen nombre que á la 
posteridad ha merecido este santo, elevado á la silla de Tours 
por aclamación unánime de! clero y el pueb lo . 

Obispo y a , San Mart in no altera sus costumbres de ana-
coreta: conserva en el monasterio de Marmont iers sus hábitos 
monacales, y despues de haber convert ido á su diócesis, pasa 
l leno de ardiente entusiasmo á las Gal ias , donde esparce la 
luz de la fé confirmando con repet idos milagros sus oraciones. 

Ta l se nos o f rece San Martin de Tours , según el testimonio 
de historiadores irrecusables: el t irano Máx imo le respeta, 
Yalentiniano oye sus consejos y sigue sus prescripciones, y 
muere por fin en Gaude el dia 11 de noviembre del año 400 , 
siendo uno de los primeros confesores á quienes la Iglesia L a -
tina ha elevado altares. 

* 

Migue ha colocado los escritos de San Martin en su Curso 
de patrología, con el título de Obras completas de ülphilas. 

Además de esta edición, existe una hecha en Alemania el año 
1848, á la cual van unidos dos vocabularios y una gramática 
de lengua gó t i ca . 

L a Profesion de fé, relativa al misterio de la Santísima 

Trinidad, es el trabajo mas notable de San Martin. 

SIDONIO APOLINAR (Cajus-Sull ius ) , descendiente de una de 

las familias mas ilustres de las Galias, nació en Lyon el 

año 4 3 0 . 
Hennio y Eusebio, célebres retóricos, fueron sus maestros, 

distinguiéndose desde muy jóven por su aplicación y su ta len-
to, hasta el punto de considerársele por algunos en esta époea 
como el restaurador de la elocuencia. 

E l año 468 pronunció el panegír ico del emperador A n t e -
mio , y el 472 fué elevado á la silla episcopal de Arvenum, hoy 
Clermont. Su episcopado fué poco fel iz; durante él la capital 
sufrió un sitio de mucho t i empo , despues del cual el Obispo 
fué desterrado, consagrándose á la enseñanza evangél ica en 
varios pueblos; se le restituyó á su silla, y murió el dia 21 de 
agosto de 4 8 9 . 

Sidonio tenia una g ran facilidad para espresarse, así en 
prosa como en verso, si bien todos sus escritos se resienten de 
alguna superficialidad y l igereza. 

Sus trabajos oratorios son menos notables que sus c o m p o -
siciones poéticas, aunque no por eso debíamos omitir su n o m -
bre al enumerar el de los que inspirados por la fé cristiana, 
supieron ejercer una notable influencia con su palabra en las 
costumbres de los pueblos, en los primeros dias de la lucha -

TOMO U. 3 



tenaz y encarnizada que ya por este tiempo iiabia comenzado. 

L a edición mas notable de sus obras, es la hecha por 
J. Sirmond en 1614, enriquecida con notas curiosas é instruc-
tivas. Savigny tradujo en 1787 sus poesías y sus cartas. 

Boecio. 

Ánicins Manlius Torquatus Severinus Boetius, es c ier -
tamente uno de los hombres mas ilustres que florecieron á f i -
nes del siglo V y principios del V I de la era cristiana; contr i -
buyendo á cimentar su fama no solo su talento é instrucción, 
sino sus virtudes, servicios, dignidades y'desgracias. 

Nació en Roma el año 455 , de cuya ciudad fué su padre 
cónsul tres veces; recibió una educación esmerada, pasando 
despues á Atenas, centro aun del buen gusto y de las letras. 

Conversó y oyó á los oradores mas célebres, adquiriendo 
en su juventud el espíritu filosófico que caracteriza sus escr i -
tos: de vuelta á Roma fué elevado al patriciado. 

Boecio se fo rmó desde luego un sistema político fundado 
en la virtud: exhortó á Teodor ico , rey de los ostrogodos, á 
estimar las artes y proteger las ciencias, siendo su oráculo 
por mucho tiempo, así como el ídolo de los godos; obtuvo a l -
tas mercedes y recompensas, siendo coronado y proclamado 
como príncipe de la elocuencia. 

Despues de tantos honores, fué acusado de alta traición y 
condenado á sufrir horribles tormentos, que soportó res igna-
do, pero que le causaron la muerte el 23 de octubre del año 
526. Doscientos años despues, fué depositado en la iglesia de 
San Agustín en Pavía, donde se le er ig ió un monumento. 

La constancia, el celo por la defensa de la fé, han con -

quistado á Boecio un respeto universal, y sus obras merecido 
el aprecio de los literatos de todos los siglos. 

Casiodoro prefiere las traducciones de Boecio á los o r i g i -
nales de las obras de Aristóteles, P latón, Tolomeo, A rqu ime -
des y otros, por la elegancia y la pureza del estilo. 

Compuso varios Tratados teológicos contra las heregías de 
su tiempo, otros de metafísica abstracta, y principalmente su 
Profesion de fé, publicada por vez primera en la edición del 
l ibro de Consolacion hecha por Renato Tal l in en Leyde , 
año 1656. 

El trabajo mas notable de Boecio es el tratado de Conso-

lacion filosófica, compuesto en su prisión de Pavía sin auxilio 
de libro alguno: está escrito en forma de diálogo y versa 
sobre la verdad de la Providencia, probada por la razón. 

T iene, en efecto, este l ibro, de reducidas proporciones, un 
mérito singular: la antigüedad nos ha legado en él un tesoro, 
siendo admirable la elevación del pensamiento, la nobleza de 
los sentimientos, la facilidad en ei decir y la propiedad de la 
frase, que muy especialmente le distingue de los escritores 
de su siglo. 

L a edición original es de Nuremberg hecha en 147(i: hay 
otras varias posteriores, entre ellas la de París de 1785, bajo 
el nombre de Jo. Eremita. 

Entre las traducciones que merecen ser conocidas, debe-
mos citar muy principalmente una que nosotros hemos leido, 
y existe en la Biblioteca nacional, impresa en Sevilla en agos -
to del año 1521, por Jacobo Cromberger , debida á A lber to 
de Aguayo , frai le de la orden de predicadores, y dedicada a l 
muy magnifico señor D. Juan Tellez G i r ón .—E l abate Colesse 
hizo otra que se publicó en París eí año 1771.—Gervas io , 



preboste de San Martin de Tours, escribió y publicó la h i s to -
ria de Boecio en 1715, obra curiosa por las observaciones 
críticas y notas eruditas de que está enr iquec ida .—Por ùlt i -
mo, Ricardo Granham, vizconde de Preston, ha traducido y 
dado á luz en Inglaterra el l ibro de Consolacion y una b io-
gra f ía de Boecio. 

« L o s trabajos de Boecio y Casiodoro, dice el abate A n -
drés, en favor de las letras, hubieran sido muy ventajosos á k 
buena literatura, pero la rusticidad y barbàrie habían echado 
profundas raices, para que en poco t iempo pudiesen a r ro ja r -
las del puesto que quietamente ocupaban. L a fatalidad de 
aquellos infelices tiempos, infestados con las guerras, desola-
ciones y estragos, sofocó en flor todo el f ruto que hubiera 
podido producir el atento trabajo de manos tan hábiles y a c -
tivas. Po r esto, sus gloriosos afanes tuvieron un desgraciado 
fin, y el contagio dominante del mal gusto y la barbàrie dejó 
burlados sus laudables deseos . » 

Tal es la opinion que han merecido á un crítico tan r es -
petable ios trabajos de Boecio, juicio con el cual estamos en -
teramente de acuerdo: los oradores cristianos deben leer sus 
escritos detenidamente, y hallarán en ellos argumentos i n g e -
niosos, tanta pureza, dice el P . A g u a y o , gravedad y copios i -
dad, que parece mi lagro . 

Su libro de Consolacion, eelebrado en todos tiempos, y 
muy especialmente en los siglos medios, contiene saludable 
doctrina, deleitables sentencias, sutiles argumentos; hasta el 
punto que dice uno de sus panegiristas, que no hay discreto 
que lo mire, y despues de conocerlo no quede maravil lado: la 
musa de Tibullo y la elocuencia de Cicerón, hacen oir sus p o s -
treras armonías en este l ibro, inspirado por la idea cristiana. 

He aquí algunos trozos traducidos con el mayor esmero, 
y que conceptuamos verán con gusto nuestros lectores: 

D IÁLOGO V DEL L IBRO I I . 

FILOSOFÍA. 

Pues observo te sirven de algún alivio mis razones, deter-
mino darte otras mas poderosas. Y é de qué manera los b i e -
nes se acaban, hasta qué punto la fortuna es pasajera, ha -
biendo en todo cuanto concede, un carácter e f ímero y vi l . 
¿Son preciosas las riquezas por sola su posesion natural? me 
ref iero al oro y la plata, al dinero. Todo esto mas brilla dado 
que poseído, y siempre fué dicho que, la largueza hace ami -
gos y la avaricia enemigos. Pues si no puede quedar lo dado 
al que lo d ió , es mucho mejor el dinero traspasado á otro en 
dádivas liberales, que poseído y atesorado con gran codicia y 
empeño. 

Si uno poseyese todo el dinero del mundo, todos los otros 
fueran pobres sin él; mas una palabra dicha, muchos gozan 
de ella, siendo verdaderas riquezas las que solo lo son div idi-
das, toda vez que las otras para ser poseídas, es forzoso que 
lleven tras sí la pobreza agena y el dolor de los demás 
Quien tiene vida y razón, ¿por qué estimar por hermoso lo que 
carece de alma, miembros y movimiento?. . . ¿Deléitaos la he r -
mosura de los campos? 

BOECIO. 

¿Cómo nó, siendo hermosa parte de una obra de incom-
parable belleza y valor? También si el mar está en calma nos 
deleita, y también nos agrada el cielo, el sol, la luna y las 
estrellas. 

FILOSOFÍA. 

¿Es tuyo algo de todo eso? ¿osarás vanagloriarte de su 



hermosura como de hacienda propia? Cuando las rosas del 
verano florecen, ó maduran los frutos en el estío, ¿por qué te 
vanaglorias? ¿por qué estimas por tuyos bienes que te son 
estraños? Nunca fortuna dá lo que la naturaleza niega- los 
frutos que dá la t ierra, no lo dudo, son para el mantenimiento 
de todos los hombres y de los animales: si quieres, pues, esto 
basta para vivir y suplir tus necesidades, no hay razón para 
que desees lo supèrfluo de tu for tuna. . . . Mucho falta al que 
mas tiene, y por el contrar io , muy poco ha menester el que 
mide su hacienda con lo que naturalmente necesita, no con lo 
que el vicio ex i ge . . . . ¿por qué ambicionar bienes estraños á 
uno mismo y despreciar los de la verdadera vida? Todos los 
séres del mundo se contentan con lo suyo, y vosotros, s eme-
jantes á Dios pur vuestra a lma, procuráis reducir á cosas v a -
nas tan noble naturaleza. ¿No reparais en la g ran injuria que 
hacéis con esto al que os crió? 

D I Á L O G O I I I DEL L IBRO I I I . 

BOECIO. 

Ni tenia duda antes de ahora, ni en tenerla pensé jamás 
sobre que es Dios quien gobierna el mundo: brevemente d i r ¡ 
las razones que me mueven á no vac i lar lo mas mínimo acerca 
de esta materia. 

El mundo, compuesto de partes tan diferentes y hasta 
contrarias entre sí, que jamás se concierta, en una forma ni 
se manifiesta en un solo sér, necesidad tiene de Dios Si no 
hubiera quien armonizase tanta variedad é hiciese servir en 
favor de la unidad cosas tan opuestas, la divergencia las haria 
luchar entre sí y destruirse. A no obrar constantemente la 
voluntad del que todo lo hizo, las cosas diversas no se unirían 

ni andaría tan concertado el universo, los tiempos, los espa-
cios y sus efectos. . . . A este primer principio, con cuya virtud 
y gobierno se conservan las criaturas y conservan su sér, llamo 
yo con el vocablo acostumbrado de todas las gentes, Dios.... 

FILOSOFÍA. 

Comienzas á tener los ojos del alma mas vivos y mas c la -
ros que hasta aquí, para poder contemplar las verdades in-
corruptibles; y hágote saber, ¡oh Boecio! que lo que quiero 
añadir no es de menos interés, no merece ser mirado con 
peores ojos que lo pasado. 

BOECIO. 

Di, pues, qué es ello, maestra de las virtudes. 

FILOSOFÍA. 

Como sea cierto que Dios gobierna todas las cosas, es 
evidente que estas caminan naturalmente con grandes ánsias 
y l igereza hácia un bien, regidas por el que las engendró, su-
misas á su santa voluntad. 

BOECIO. 

Paréceme así lo mas acertado, porque de otro modo no 
fuera gobierno suave y bien aventurado, si las criaturas r e -
husaran el yugo de la bondad que las encamina al bien que 
desean, ni fuera saludable que esta sumisión fuese forzada y 
violenta. 

FILOSOFÍA. 

De lo cual se desprende que no hay cosa que guardando 
el órden natural, pueda jamás hacer á Dios guerra y contra-
dicción. 

BOECIO. 

N o la encuentro. 



DIÁLOGO IV DEL L I B R O I V . 

FILOSOFÍA. 

P o r ventura, ¿rae podrás negar que el malo es digno de 
castigo? 

BOECIO. 

De ninguna manera. 

FILOSOFÍA. 

También está demostrado por muchos medios que los m a -
los son miserables. 

BOECIO. 

Concuerda esto con lo d icho. . . . 

FILOSOFÍA. 

También es evidente que es mas miserable el que hace la 
injuria que el que la padec ió . . . . 

BOECIO. 

Prosigue en lo que acabas de decir. 

FILOSOFÍA. 

Por esta razón y otras que nacen de las mismas premisas, 
se col ige que la injuria y sinrazón no es miseria del que la 
padece, sino del que la hace . . . . Los mismos que pecan t am-
bién, si les fuera concedido, aunque por una pequeña hendi-
dura, contemplar la dignidad de la virtud que desampararon, 
y que con las penas se descargarían de la miseria y bajeza de 
los pecados y recuperarían las virtudes perdidas, no tendrian 
los castigos por penosos 

Así se espresa el insigne filósofo, el poeta y célebre o ra -
dor Boecio, dando inequívocas muestras de sus conocimientos 
en la Sagrada Escritura y en las ciencias humanas. 

Se cree que Boecio fué muerto por órden de Teodor ico, 

rey de los godos . 

CASIODORO (Auretius Cassiodorus Senantor), historiador 
.latino y ministro de Teodor ico, nació el año 470, siendo muy 
estimada su familia en toda Italia por su rango y su fortuna. 

A los diez y nueve años, Casiodoro era admirado por su 
profundo saber y rara prudencia. Odoacro, rey de los hérulos, 
le confió el cuidado de las cosas privadas y las sagradas l a r -
guezas, hasta que, muerto el año 493, Casiodoro se retiró á 
su país, consagrándose de lleno al estudio, decidiendo á sus 
compatriotas y á los sicilianos á que abandonasen la inútil 
resistencia en que se habian empeñado contra Teodorico. 

Solo desnaturalizando la índole de nuestro l ibro, podr ía-
mos dar una gran estension á los datos biográficos de los 
hombres ilustres que en este momento nos ocupan; todos ellos 
contribuyeron poderosamente al brillo de la literatura, al es-
plendor de las ciencias, elementos precisos para la conserva-
ción del buen gusto y la elocuencia; en este sentido, mas que 
en otro, hemos creido oportuno consignar sus nombres, t r ibu-
tándoles agradecidos la recompensa que merecen. 

Casiodoro dispuso la formación de una gran biblioteca, 
adquiriendo curiosos manuscritos, muchos de ios cuales copió 
por sí mismo; siendo acaso el primero que se dedicó á este 
género de ocupacion tan provechosa y digna de elogio. 

Su Tratado del alma y sus Comentarios sobre los salmos, 

bastarían á darle un lugar importante entre los escritores cr is -



t ianos, si bajo otros diversos aspectos no se hubiese señalado 
en gran manera y distinguido en sumo g rado . También se 
conservan de Casiodoro varias Cartas, una Historia de los 

godos ( 1 ) , una Crónica, un Tratado sobre discursos (de o ra -
tione), otro de Ortografía y algunas otras obras de menos 
importancia. 

Existen muchas ediciones de las obras de Casiodoro; las 
mas antiguas se remontan al año 1491 y 1588 . La vida de 
Casiodoro ha sido publicada con notas por Ste-Marthe, París, 
año 1694. 

Observando Casiodoro que las ciencias profanas merecian 
mayor cuidado que las div inas, escribió el curso elemental á 
que antes nos hemos re fer ido, trabajo d igno de ser conocido, 
y en el cual propone un plan de enseñanza d igno en parte de 
ser aun hoy tomado en consideración. 

FACUNDO, obispo de Hermian, en A f r i ca , se distinguió 
mucho en esta época por la parte activa que tomó en las dis-
putas que tuvieron lugar con motivo de los Tres Capítulos y 
las decisiones tomadas acerca de este particular un siglo antes 
del concilio de Calcedonia. 

Se designaba con el título de los Tres Capítulos, los escritos 
de tres Obispos contemporáneos de Nestorio, que se hicieron 
sospechosos, l legando á producir cierta alarma y perturbación 
en el ánimo de los fieles. 

Las cuestiones suscitadas con tal motivo, dieron cierto r e -
nombre á Facundo como orador; pero los únicos trabajos que 
conocemos no son modelos de elocuencia dignos de cita e s -
pecial . 

( 1 ) l ) e esta obra solo se conoce un e s t r a d o hecho por Jornandes. 

El P . Sirmond publicó en 1629 varios Tratados de Facun-
do de A f r i c a , y el P . Acher ry una carta en época posterior. 

Los datos relativos á los Tres Capítulos, se encuentran 

en las actas del V I concilio de Calcedonia. 

SAN ELOY, obispo de Noyon, nació el año 588, y murió el 
1.° de diciembre del año 659 . Predicaba con gran unción y 
tomó parte en el concilio de Chalons (año 644 ) : hizo varias e s -
cursiones para convertir á los infieles, datos que conccemus 
por San Ouen, que compuso su vida. 

E l abate La Roque hizo de la historia de San Eloy una 
traducción el año 1692, enriqueciéndola con seis Homilías 

atribuidas por él y otros á este santo Obispo, pero de cuya 
exactitud no nos es dable responder. 

Observarse puede que en la época en que se hicieron notar 
los varones que nos ocupan, si bien no existia literatura pro -
piamente dicha, es indudable que la actividad de los ingenios 
no se habia perdido, demostrándose en todas las mani festa-
ciones del espíritu, y refiriéndose siempre á la ciencia divina 
principalmente. 

San Eloy , como otros muchos Obispos, se. consagraba todas 
las semanas al ejercicio de la predicación, recorría los pue-
blos de su diócesis, enseñando el camino del bien á cuantos 
ávidos de oir sus discursos le seguían á todas partes , y le 
suplicaban con lágrimas les abriese las puertas de la eterni-
dad asegurándoles la salvación de sus almas. 

BEDA, nació el año 672 en el territorio del monasterio de 

"Warmouth, en la diócesis de Durham, en los confines de la 

Escocia. 



Es uno de los varones mas esclarecidos de los siglos 
medios, habiendo obtenido el t itulo de Padre y Doctor de la 
Iglesia según disposición del concilio de Aquisgran ó A i x - l a -
Chapelle celebrado el año 836. 

Abrazó la reg la de San Benito, de que nos ocuparemos 
mas adelante, y escribió muchas obras, entre ellas la Historia 

eclesiástica de los ingleses, de la cual se han hecho muchas y 
muy bellas ediciones. 

Beda consagró una gran parte de su vida á esplicar la 
Sagrada Escritura, tarea que desempeñó, según Mabillon, m a -
gistralmente y con gran aplauso de sus contemporáneos. 

Hasta la edad de treinta años no se ordenó de sacerdote, 
y á los cincuenta escribió Los Comentarios y muchos de los 
versos que de él han llegado hasta nosotros. 

Beda murió el año 731. 
La coleccion de las obras que ha legado á la posteridad 

este insigne escritor, se han impreso en Basilea: la Historia 

eclesiástica se ha publicado en Amberes el año 1550, en He i -
delberg el 1587, en Colonia el 1601, en Cambridge el 1644 
y 1722 y en París el 1681, sin contar entre estas las m u -
chas traducciones que andan en manos de los hombres estu-
diosos. 

El título de Venerable con que es comunmente conocido, 
se le dio inmediatamente despues de su muerte , colocando 
este lema sobre su sepulcro: 

Hác sunt in fossâ Bedœ, venerabilis ossa. 

SAN JUAN DAMASCENO , de quien Arnauld dice oportuna-
mente que fué para los gr iegos lo que Santo Tomás para los 
latinos, es en realidad uno de los teólogos mas insignes; ha-

üienao sido el primero que aplicó á la escolástica la filosofía 
de Aristóteles, método adoptado posteriormente en las escue-
las, y que San Anselmo introdujo entre los latinos. 

Sus escritos contra los hereges , y en especial contra los 
iconoclastas, son dignos de ser conocidos por los oradores sa-
grados de nuestros dias. 

San Juan Damasceno se hizo célebre en la Palestina, d e -

fendiendo con habilidad suma el culto de las imágenes. 

Ret irado al desierto, compuso diferentes obras, terminan-

do su preciosa vida el año 754 . 
Las obras mas notables de San Juan Damasceno son: 

1 ° un libro sobre la Dialéctica, verdadero compendio de la 
lógica de Aristóteles; 2 . ° un l ibro sobre Heregías-, 3 . ° los 
cuatro libros de la Fé ortodoxa-, 4 . ° tres discursos sobre las 
Imágenes-, 5 . ° el libro de Santa doctrina; 6 . ° un Diálogo c on -
tra los maniqueos; 7.° la disputa contra un sarraceno; 8 . ° el 
tratado sóbre la Trinidad-, 9.° varias Cartas y diez Homilías 

sobre varios asuntos. 
Hay de estas obras muchas ediciones: Joaq. de Billy hizo 

una versión latina de las obras de San Juan Damasceno, i m -
presa en Par ís el año 1577. La mejor edición es la publicada 
con el texto g r i ego y la traducción latina, con notas, por el 
P . Lequien, impresa en París año 1712 , en dos volúmenes 
en fól io, la cual hemos tenido ocasion de examinar al trazar 
estos ligerSsimos apuntes. 

SAN ANDRÉS, conocido con el título de Hierosolimitano, 

natural de Damasco, floreció en los siglos V I I y V I I I , l legando 

á ser Arzobispo de Creta. 
Asistió al concilio sesto general celebrado en Constanti-



pla por los años 680 al 681: haciéndose célebre por sus d is-
putas con los monoteístas. 

Escribió muchos y escelentes sermones, que recopiló y 
publicó en g r i e go y en latin el P . Combefis el año 1644, ed i -
ción rara. 

Adquirió mucha fama en Constantinopla por su elocuen-
cia y sus virtudes. 

Todos los discursos que se encuentran en la Biblioteca de 
los P P . que se atribuyen á San Andrés de Creta, deben ser 
suyos. 

TEODULFO, célebre Obispo de Orleans, fué uno de los p r i -
meros restauradores de las letras en Francia . 

L a fama de su nombre hizo que Carlo-Magno le llamase 
á su córte el año 781 . 

Tuvo gran parte en el establecimiento de las escuelas 
eclesiásticas, que despues l legaron á adquirir una justa nom-
bradla, encargando á los sacerdotes diesen gratuitamente ins-
trucción al pueblo. 

L o s escritos de Teodulfo, y entre ellos sus Homilías, se en -
cuentran en su mayor parte en la Biblioteca de los P P . 

E l P . Sirmond los publicó separadamente con notas el año 
1646 en Par ís . 

Baluce, el P . Mabillon, Marténe y Durand lian descubier-
to en diferentes épocas fragmentos notables de los escritos 
de Teodulfo. 

Para saber datos curiosos, el lector puede acudir á la G a -
lia Christiana ( V I I 1 - 1 4 1 9 ) y á la Sloria della lelleratura 

italiana de Tiraboschi ( H I — 2 0 1 . — 9 . ) 

RABANO MAURO es uno de los mas laboriosos y fecundos 

escritores del siglo V I I I . 

Fué consagrado á Dios á la edad de diez años, en la aba-

día de Fulde, donde recibió su educación: pasó despues á 

Tours y fué su maestro Alcuino en el estudio de las artes l i -

berales y de la ciencia eclesiástica. 

Enseñó la grámatica y la retórica en Fulde, y compuso 

varias obras que le hicieron muy respetado entre los sábios de 

Francia y A lemania . 

Se ordenó de sacerdote en diciembre del año 814. 

Asistió al concilio de Francfor t en 855 . Murió en Winfe ld 

el 4 de febrero del año 856 . 

Dejó varios opúsculos y trabajos notables, entre ellos, un 

JIomiliario impreso en Pfortzheim el año 1501 por T h . 

Aushelm. 
L a estension que van tomando estas noticias de grandís i -

mo interés en el período mas lamentable de la primera mitad 
de los siglos medios, no nos permite dar mayores detalles 
acerca de los varones insignes que hemos creído oportuno 
enumerar al hacer la historia de la literatura cristiana, en 
una de sus mas estimables manifestaciones, y en la cual se 
reflejaban los únicos elementos de vida que en medio del t ras-
torno universal supieron conservar, los que calumniados hoy 
echaron los cimientos de la moderna civil ización. 

La vieja l iteratura espira, la nueva carece de v igor en 
este momento crít ico para la suerte del mundo: de las ruinas 
de la Persia, ele la Siria, del Egipto se alza un nuevo poder, 
y de la fusión de los reinos de Austria, Neustria, B o r g o -
ña y Lombardía se forma un gran imperio, al cual se aso-
cian el báculo pastoral y la espada, dos grandes r ep r e -



sentaciones de la civilización agonizante de los siglos medios. 

« E n tanto, dice un escritor, que el Cristianismo difundía 
el amor entre los fieros septentrionales, y haciendo ostensivos 
á la humanidad entera los verdaderos derechos y franquicias 
abria paso á seguros é infalibles progresos, el islamismo 
procuraba empujar á la sociedad hácia el pasado.. . . en los 
lugares á donde l legan los Apóstoles del Evangel io cesa de 
correr la sangre y se suspende el esterminio, la matanza g e -
neral . . . . Carlo-Magno y los demás reyes de Europa, muestran 
un amor caballeresco, amor de g lor ia , deseo de consolidar la 
paz por medio de la gue r r a . » 

Los monasterios no eran solo refugios de piedad, sino de 
ciencia: muchos poseían escelentes bibliotecas, y en sus escue-
las se educaban los que prefiriendo el retiro al estruendo de 
la guerra, hacian un gran servicio, entonces y aun mucho 
despues, tenido en poca est ima. 

ALCUINO, escritor ilustre del siglo V I I I , se cree que nació 
en Lóndres, y se educó en la escuela de Yo rk . Beda y Ecbert 
elogiaron mucho sus trabajos, mereciendo en realidad ocupar 
un sitio preferente entre los sábios del mundo. 

Alcuino estuvo mucho tiempo al frente de la biblioteca 
de la abadía de Cantorbery. 

Car lo-Magno, que le habia conocido en Parma, le t ra jó á 
Francia, y queriendo retener le , le hizo su capellan mayor y 
maestro de retórica, dialéctica y otras artes liberales. 

De esta época data en Francia la célebre escuela palati-

na, al frente de la cual estuvo Alcuino muchos años, educán-
dose en ella, no solo la juventud mas distinguida del país, 
sino el mismo Car lo-Magno. 

Alcuino poseia el g r i ego , el latin. el hebreo y los conoci -
mientos de su época: escribe en lengua inculta, su estilo es 
duro, y ya se nota en este escritor el prurito de adornar con 
esceso sus composiciones oratorias: á Alcuino se debe el con-
sorcio de la literatura civil con la rel igiosa, cuyo divorcio se 
consideraba absoluto: sus cartas revelan el carácter indepen-
diente y severo de Alcuino. 

Devuelto á la soledad, encerrado en la abadía de San 
Martin, restablece la disciplina y se consagra con ardor á ser-
vir la causa del verdadero progreso: « Y o , vuestro Flaco ( 1 ) , 
escribía á Car lo-Magno, según vuestros consejos y vuestra 
voluntad, me dedico bajo el techo de esta abadía á preparar 
á los unos la miel de las Santas Escrituras; embriago á otros 
con el vino añejo de los estudios clásicos; nutro á estos con 
los frutos ópimos de la ciencia gramatical, y hago á aquellos 
conocer el órden de los astros. Fáltanme, sin embargo, los 
escelentes libros de erudición y escolástica que me habia pro -
porcionado en mi pátr ia: pido á vuestra escelencia que me 
permita enviar algunos de vuestros servidores, con objeto de 
que traigan á Francia las flores de la Bretaña. . . . En la auro-
ra de mi vida sembré los gérmenes de la ciencia; ahora, ce rca-
no al ocaso, próxima la noche y aunque mi sangre se ha enfria-
do, procuro sembrarlos en Francia, y espero que con la g r a -
cia de Dios prosperen aquí de igual manera que en mi pa í s . » 

Quien así contribuía á la conservación de las letras, no 
podia pasar desapercibido para nosotros: á Alcuino se debe 
la costumbre de copiar con exactitud, arte descuidado y mas 
tarde llevado á la perfección. 

Alcuino murió el año 801: la mejor edición de sus obras 

( 1 ) Nombre histórico que llevaba en la escuela. 
TOMO I I . 4 



es la del abate Frobeo t , impresa en Ratisbona el año 1777. 

Focio ( .Phot ius ) , Patriarca de Constantinopla, no es menos 
célebre en la historia eclesiástica que en la literaria del 
siglo IX . 

Se le confió, entre otras, una dif íci l misión en la Asir ia 
por el emperador Miguel , que desempeñó con sumo acierto. 

Existen varios opúsculos inéditos de Focio en la biblioteca 
del Yat icano, en la de Hambourgo y en París; el P . Fauchier 
escribió su vida en 1772, y la publicó en París: Ceillier, en su 
Biblioteca de autores eclesiásticos, hace de Foc io un gran 
elogio. 

/ 

PEDRO DAMIANO, Cardenal y Obispo de Ostia, nació en R á -
vena el año 9 8 8 de una familia ilustre, pero de escasos bienes 
de fortuna. 

Uno de sus hermanos le maltrató mucho, y otro, que l l e -
vaba su mismo nombre , compadecido de él, se encargó de su 
educación. 

Pedro hizo sus estudios en Parma y en Faenza. Sus p ro -
gresos fueron tan rápidos, que en poco t iempo se halló en 
disposición de abrir una escuela notabilísima. 

En 1041 fué e leg ido abate de Font-Ave l lana . 
Prestó grandes servicios á los Sumos Pontíf ices G r e g o -

r io Y I y Clemente I I : León IX y Y íc tor I I : Estéban IX le hizo 
Cardenal y Obispo de Ostia el año 1057. 

Pedro Damiano murió en Faenza en 22 de febrero, 
año 1072 . 

Existen diversas ediciones de sus obras, pasando por las 
mejores las hechas en París , una el año 1642 y otra el 1663. 

- 5 5 -

Están divididas en cuatro tomos, y contienen: primero, ciento 
cincuenta y ocho Carlas-, segundo, setenta y cinco Sermones; 

tercero, varias Vidas de santos, y cuarto, setenta Opúsculos. 

Las obras de Pedro Damiano son sumamente curiosas y 
de grandísima utilidad para el estudio de la historia eclesiás-
tica del siglo XI. Revelan un gran celo por la reforma de las 
costumbres, y una erudición poco común en el siglo en que 
se escribieron. El estilo es difuso y embarazoso, y las pruebas 
son en su mayor parte espiraciones arbitrarias de los libros 
santos. 

Juan de Lodi escribió su vida, publicándola Mabil lon. 

MARIANOS SCOTUS es el último á quien nos propusimos c i tar : 
historiador y cronologista del siglo X I , nació el año 1028 . 

Se retiró del mundo á la edad de veinte y cuatro años: 
en 1056 pasó á Alemania, y en 1059 fué ordenado sacerdote: 
murió en 1086. 

Se le considera como el mas sábio de su s i g l o , y era en 
efecto hábil calculista y teólogo profundo. Su obra mas impor -
tante es la Cronología universal, impresa con el título de 
Mariani Scoli chronicum universale a creatione mundi, li-

bris tribus, per catates sex usque ad annum Chisti 1085. 

Esta obra se ha continuado despues hasta el año 1200 
por Dodechin, y publicado íntegra en 1559. 



C A P I T U L O I I . 

Oradores sagrados y varones insignes que florecieron en España du 
rante la primera mitad de !os siglos medios. Exárnen y ju ic io c r í t i -
co de sus trabajos, ba jo el punto de vista de estos e s tud i os .—Os io .— 
San Gregorio Bé l i co , San Paciano, Obispo de Barce lona .—Pedro d e 
Zaragoza .—G. Juvenco, Prudencio y Bach iar io .—Invas ión de los 
bárbaros: establec imiento de la monarquía v i s igoda .—Decadenc ia 
general . — Algunos varones dignos de mención especial en es t a 
época. 

Escasas han sido las noticias que, antes de ahora, hemos 
podido reunir respecto al estado de la Elocuencia cristiana en 
nuestra pàtria. 

Reconocido como un hecho indudable la venida á España 
del Apóstol Sant iago : confirmada con datos irrecusables la 
misión de San Pab lo , entre los hijos de este suelo esc larec i -
do ( 1 ) , viene despues una sèrie de hombres ilustres, que 
aumentan el catálogo de los escogidos del Señor, que de r ra -

( 1 ) Cayet . Cenni , De Antiq. Eccl. Hisp., dis. 1, cap. 2 . « I n H i s -
panias profectum esse ( P a u l u m ) hodie negare ausit n e m o . » San Juan 
Crisòstomo, tom. X y X I I I . — S a n Gerónimo, lib. IV sobre Isaías, y c a -
pítulo V sobre Amós .—San Teode re t o , coment , de la epíst. á los F i l i s -
t eos .—Desembarco en Ta r ragona .—E l señor Cortés , Dignidad de la 
Iglesia metropolitana de Valencia, ha reunido datos preciosos sobre 
este part icular en un l ibro que t itula: «Compend io de la vida del A p ó s -
tol San Pab lo , » cuya adquisición recomendamos á nuestros lectores. 

man su sangre en testimonio de su fé , pero de cuyos trabajos 
oratorios nada ó muy poco podíamos decir. 

El concilio celebrado en Eliberi ( 1 ) al comenzar el siglo V I , 
nos muestra la alta importancia de la Iglesia española, su 
constitución definitiva, el gran mérito de sus Prelados y la 
manera digna, enérgica y acertada con que desempeñan el mi-
nisterio augusto de la predicación. 

Ya por este tiempo la heregía habia logrado introducirse 
en el ánimo de los fieles: el imperio romano era impotente 
para impedir las correrías y frecuentes escursiones de pue-
blos estraños en esta, una de sus mas ricas provincias, y en 
tan críticas y azarosas circunstancias se percibe por vez pr ime-
ra clara y distintamente la voz de los Pastores de la g r ey santa, 
sus exhortaciones, sus consejos y sábias determinaciones, en 
esas célebres asambleas distintas de las conocidas antes, muy 
diversas de las establecidas despues. 

L a indiferencia, ei desden con que nos han juzgado escr i-
tores estraños, debia ser estímulo en nosotros, y lo ha sido en 
e fecto , para no omitir diligencia alguna, á fin de llenar un 
vacío que se hace sensible en los pocos que antes han escrito 
fuera de España acerca de la materia que sirve de tema á 
nuestro trabajo: nada dicen de los oradores ilustres españo-
les de los siglos med ios , no obstante haber sido grandes 
maestros de oratoria cristiana, continuadores, en el primer pe-
r íodo de la edad media, de la elocuencia de los Padres, in i -
ciadores, en la segunda, del renacimiento de las letras y del 
saber; época durante la cual decae en nuestra pàtria el buen 
gusto, y se alza imponente y magestuoso el siglo de Luis X I V , 
verdadera maravilla, cuya brillante luz se esparce por todo e l 

( l ) E l iber i dicen los códices, no I l iber is . 



mundo, y en la que se fijan todos, principalmente al escribir 
las vicisitudes de la Elocuencia sagrada despues de la edad de 
oro, que en el libro primero acabamos de historiar. 

Dar debíamos, pues, una verdadera importancia en este 
l ibro y en los primeros capítulos del tercero á la historia de 
la Elocuencia sagrada en España, no limitándonos á hacer 
mérito de los predicadores ilustres, sino también de los que 
con sus trabajos, con sus escritos contribuyeron eficazmente á 
difundir la semilla del Evange l i o , á fortalecer los espíritus 
abatidos, á dar vigor al brazo de l guerrero , conduciéndole á 
las acciones mas heróicas con solo el prestigio de su saber , 
de su virtud y la eficacia de su palabra. 

O s i o . 

Basta pronunciar el nombre de este Prelado insigne á quien 
San Atanasio llama Grande ( 1 ) . «Pa te r episcoporum magnus 
Osius,» para comprender cuán reprensible hubiese sido el 
omitir su elogio en este momento; tarea en la que nos han p r e -
cedido San Isidoro, San Agust in , Mariana, Florez, Maceda, 
Sánchez, La fuente y otros muchos celosos escritores, que han 
hecho á este y á otros esclarecidos varones españoles la just i -
cia que merecen, cimentando su fama y acumulando curiosos 
datos para apreciar hoy el verdadero mérito que les distingue. 

Osio nació en Córdoba el año 236, y las historias pa r t i -
culares nada dicen de él, hasta su asistencia al concilio E l i -
beritano: se consagró Obispo á los treinta y ocho años, y r i -
g i ó con habilidad suma la diócesis de Córdoba, que le habia 
sido encomendada por aclamación unánime. 

( 1 ) San Atan. Apolog. ad Const. et in epist. ad solit. 

La vida de este Padre de la Ig les ia, grande entre los 
grandes, según Florez , Hosius vere Hosius ( 1 ) , según Mace -
da, está llena de dolorosas contrariedades, que supo vencer 
con heróico valor, con alma grande y resignación santa; no 
habiendo faltado quien hasta despues de su muerte, se ha 
permitido empañar su m e m o r i a y desvirtuar el g ran prestigio 

de sus virtudes. 
Osio se nos presenta hoy ante el severo fallo de la pos-

teridad como un verdadero portento, como una maravilla de 
su siglo: su constancia en medio de los rudos combates que 
se vió precisado á sostener, su infat igable actividad, sus ser -
vicios á la causa de la re l i g ión , todo le eleva ante nuestra 
vista, y con orgullo nos es dable señalar á tan esclarecido 
Príncipe de la Iglesia española como una de las mas g i g a n -
tescas figuras de los primeros siglos del Cristianismo. 

No entra en nuestro plan estendernos en detalles b i og rá -
ficos que nuestros lectores hallarán en muchas otras obras, y 
en especial en la del P . Miguel José de Maceda ( 2 ) ; basta r e -
cordar que Osio asistió personalmente al concilio de El iberi , 
firmando el undécimo entre los Prelados asistentes; que r e -
sistió las sugestiones de Daciano, instrumento digno del e m -
perador Diocleciano, hasta el punto « d e llevar al sepulcro las 
señales de los tormentos sufridos por confesar la f é ( 3 ) ; » que 
supo aconsejar á Constantino, contribuyendo eficazmente á su 
conversión ( 4 ) ; que presidió el concilio Niceno, donde se con-

( 1 ) Hosio en g r i e go es santo. 
(•2) Impresa en Bolonia año 1700. 
( 3 ) N ieé foro , lib. 8, cap. 14. 
( 4 ) Eusebio, Nor i s , Cabasucio, Sozomeno y el gen l i ! Zós imo .— En 

el año 321 se espidió una ley (le manumissionibus in Ecclesia, no solo 
inspirada por Osio, sino d ir ig ida á él. (Cód ig . Teodesiano, l ib. 4, l ít. 7 . ) 



denó espresa y terminantemente el arrianismo (325 ) , compo-
niendo el símbolo famosísimo de esta asamblea, á la que asis-
tieron trescientos diez y ocho Obispos; que presidió i gua l -
mente el sínodo general ecuménico Sardicense ( 3 4 7 ) , mas nu-
meroso que el de Nicea; y que por último, murió el año 357 
á la edad de ciento y un años, querido y respetado por todos 
y anticipándole la muerte los tormentos que le hicieron su-
frir sus enemigos despues de un largo y penoso v ia je ( 1 ) . 

L o que principalmente nos corresponde encarecer en este 
l ibro, son los constantes afanes de Osio, sus desvelos en la 
propagación de la doctrina evangélica y en la defensa y m a n -
tenimiento de su pureza; trabajos que son la corona mas re l e -
vante de sus virtudes, la protesta mas poderosa contra la sa-
cri lega conducta de los que han osado calumniarle. 

Aunque no fuese bastante el testimonio de San Agust ín, 
San Epi fanio, San Atanasio, San Isidoro y otros escritores de 
menor valía para vindicar á Osio de las calumniosas imputa-
ciones que sobre él han lanzado sus enemigos los arríanos, 
donatistas y luciferianos, fuéralo el poder, la magia , el influ-
j o de su elocuencia. «Nada haremos, escribían los arríanos, 
mientras Osio esté en p ié ; si este persevera en su Iglesia, 
puede decirse que ningún Obispo ha sido desterrado, porque 
sola su palabra y la autoridad de su f é , son capaces de a r -
rastrar al mundo contra nosotros.» He aquí un testimonio i r r e -
cusable: así hablaban los enemigos de Osio obrando de buena 
fé , y tal nos muestra la tradición unánime al gran Obispo 
de Córdoba. 

Poco despues de celebrado el concilio Eliberitaño, comen-

( i ) «Ve rbe ra et tormenta in f l igerunt s en i , » d iee Sócrates esco lás-
t i c o . ( L i b . I I , cap. 31. ) 

zó en España la persecución de Daciano ( 1 ) , durante la cual 
no quedó en nuestra pàtr ia , dice un histor iador, piedra por 
mover . Amenazas, seducciones, tormentos, todo se empleó 
contra los Príncipes de la Iglesia y sus queridos hijos: Córdo-
ba, Toledo, Alcalá de Henares, Av i la , Calatrava, Burgo.?, A s -
torga, Orense, Braga, Lisboa, Evora, Mérida, Sev i l la , Cádiz, 
Málaga, Gerona, Barcelona, Lér ida y otras provincias, pa-
garon su tributo de sangre en aras de la tiranía y la impoten-
te saña de sus verdugos ( 2 ) : Osio derramó la suya en Córdo-
ba, por lo que San Atanasio acusa á los arríanos de haberse 
atrevido á calumniar y perseguir al que estaba revestido de la 
gloria de haber confesado á Cristo ( 5 ) . 

Durante la persecución de Diocleciano, el Obispo de Cór-
doba, el g ran Prelado cuya apología será siempre infer ior á 
su mérito, trabajó mucho en defensa de la verdad: sus discur-
sos se han perdido, pero no el fruto de su ardiente palabra, 
de sus peroraciones, que evidenciado y comprobado está de un 
modo indudable. 

Ale jandría fué testigo de la sabiduría y elocuencia s ingu-
lar de Osio; en sus disputas con A r r i o , en sus conferencias 
con San Ale jandro, mostró su celo, su caridad, su energía, 
su valor ; y si no pudo vencer el orgullo del fanático sectario, 
destruyó su aparente prestigio y aniquiló para siempre su 
poder . 

( 1 ) D. Nicolás Anton io , Biblioteca II. Vctus, l ib . I , capítulo 1 . — 
F lorez , Esp.Sag.,tomoX—Memorias de la R. A. de la Hist.,tomo VII. 

( 2 ) Véase á Masdeu, España romana, tomo V I I I ; á Morales, Cró-
nica general, tomo I I , y á F lorez , España Sagrada, tomo I I I . 

( 3 ) En la carta del conci l io Sardicense, se lee: «Ep iscop i simul con-
grega t i , et in pr imis prajclara senectute Osius, homo et ob s v i longitu-
d inem et confessionem suam, et ob tantos suos lubores omni reverent ia 
d i gnus . » 



Restituido á Córdoba diferentes veces despues del destier-
ro , ó de vuelta de los concilios, hizo prodigios con la eficacia 
de sus discursos y el prestigio de sus virtudes: Osio preparó no 
solo para la Iglesia de España, sino para toda la cristiandad, 
dias de legítimos triunfos y satisfacciones santas: él fué uno 
de los grandes operarios del Evange l i o en los momentos mas 
gloriosos de la palabra evangé l ica , y no hubiéramos vacilado 
en colocarle al hablar de los Santos Padres, si esto no hubiese 
alterado algún tanto el órden, el método de nuestros estudios. 

¡Feliz el suelo que vió nacer á un Pre lado tan ilustre! ¡Fel iz 
el historiador que puede revindicar para su pátria glor ias 
tan legítimas, que otros se han olvidado de poner en rel ieve! 

Osio pronunció discursos, compuso libros, escribió Cartas, 

verdaderos monumentos de esa elocuencia augusta, imponen-
te, magestuosa, que dulcifica las pasiones, trasforma la f e r o -
cidad del salvaje, y lleva á la humanidad por la senda del bien 
sin violencia y sin la ridicula y presuntuosa ostentación de 
los falsos reformadores de todos los siglos y las edades. 

Tanto y tan grande era el pres t i g io , la importancia de 
Osio, cuyas cartas eran tenidas en la tierra como bajadas del 
cielo, que los arríanos l legaron á incitar fuertemente á Cons-
tancio para que le persiguiese, sin tener en cuenta sus mu-
chos años, « que esta facción no repara en respetos, decian, y 
si á este no derribas, no podremos preva lecer . » Condescendió 
el débil emperador á sus ruegos, se o lv idó de las contestacio-
nes que en Milán le habia dado el santo Obispo, obligándole á 
permitirle volver á su Iglesia, y se atrev ió á amenazarle de 
nuevo si no abjuraba del símbolo de su creencia. 

Las nuevas amenazas de Constancio, motivaron el monu-
mento único de la elocuencia de Osio, que reconocemos sufi-

cíente sin embargo para hacernos ver, no solo el espíritu y 
libertad sacerdotal de Osio, como dice San Atanasio, su pa -
negirista, sino el nervio, la solidez admirable, la gran dis-
tinción de ideas, la precisión escelente de su elocuencia, 
como dice Sánchez. 

¿Con qué vigor estrecha á Constancio y defiende la causa 
de la re l ig ión , que era la de Atanasio y la suya? Quien así 
hablaba al emperador, ¡cómo hablaría á los fieles en t i em-
pos tan desgraciados y calamitosos! esclama oportunamente 
Dupin ( 1 ) . L é a n l o s jóvenes con detención, mediten, analicen 
en las escuelas la carta de Osio á Constancio, y se convence-
rán de que aun es pálido el débil e log io que de su elocuencia 
acabamos de hacer. 

« Y a era yo confesor cuando tu abuelo Maximiano movió 
contra nosotros horrible persecución. Si tú escitares otra, 
pronto estoy á sufrir cuanto quieras antes que derramar la 
sangre del inocente, ni ser traidor á la verdad. Tampoco pue-
do aprobar tu conducta en lo que me escribes, ni intimarme 
pueden tus amenazas. Deja, pues, de escribir semejantes 
cosas, y no sientas con A r r i o , ni des oidos á los orientales, 
ni creas á Valente y á Ursacio; porque sus dichos no miran 
á Atanasio, sino al triunfo de la heregía . 

Créeme á mí, que por la edad podía ser tu abuelo. Hal ló-
me en el concilio Sardicense cuando tú y el difunto Constan-
te, tu hermano, nos convocásteis; y yo mismo incité á los 
enemigos de Atanasio á que propusiesen lo que tenian contra 
é l , prometiéndoles una y otra vez seguridad de que no 
miraría mas que lo justo, y que si no querían que el punto se 
tratase en el concilio, á lo menos le ventilasen ante mi, ase-
gurándoles que si resultaba culpa de parte de Atanasio, yo 

( 1 ) Bibliot. Scrip. Eccles., sec. 4 .—Cardenal de Agu i r r e , Cono. 
fíisp.. tomo 11. 



mismo le condenaría, y por último, que si mostraba su ino -
cencia, y ellos le recusaban, yo le persuadiría á que conmigo 
se viniese á España. Atanasio asintió á estas condiciones; pero 
ellos, desatendiéndolas, se ret iraron. 

L lamado despues Atanasio por tus cartas y acudiendo á 
tu córte, pidió también que se citase particularmente á cada 
uno de sus enemigos (que se hallaban en Ant ioquía ) para que 
en su presencia arguyesen ó fuesen redargüidos, y no andu-
viesen acusando al ausente. Pe ro , aun intimándoles por tí 
mismo, no se redujeron á las propuestas. ¿Por qué, pues, das 
nuevamente oidos á los calumniadores? ¿Por qué sufres á V a -
lente y á Ursacio que, de palabra y por escrito, han confesa-
do la calumnia, sin ser violentados para ello, pues no habia 
soldados, ni tu hermano el emperador sabia nada de esto? 
Ellos voluntariamente pasaron á Roma , y delante del Obispo 
y de los presbíteros hicieron su confesion por escrito, habien-
do también enviado carta pacífica y ' d e amistad á Atanas io . 
Si pues ahora les conviene a legar que hubo fuerza, ten ien-
do esto por malo, y si tú no lo apruebas, bien puedes omitir 
la violencia no escribiendo cartas, ni enviando ministros, sino 
restituyendo á sus sedes á los desterrados, no sea que por 
quejarte de la fuerza usen ellos en tu nombre de mayor v i o -
lencia. Po r ventura, ¿hizo algo de esto Constante? ¿Qué Obis-
po fué desterrado de su imperio? ¿Cuándo se mezcló en los 
juicios de la Iglesia? ¿Qué ministro suyo estrechó á nadie 
para que suscribiese contra otro? 

Ruégote , pues, que desistas, y te acuerdes que eres m o r -
tal: teme el dia del juic io, y consérvate puro para aquel dia. 
N o te mezcles en las cosas de la Ig les ia, ni nos mandes sobre 
puntos en que tú debes ser instruido por nosotros. A tí te fió 
Dios el imperio, á nosotros la Iglesia; y asi como el que mira 
mal á tu imperio contradice las órdenes divinas, del mismo 
modo guárdate tú de hacerte reo de un gran crimen, ad judi -
cándote lo que toca á la Iglesia. Dad, dice Dios, al César lo 
que es del César, y á Dios lo que es de Dios. Por tanto, ni 

á nosotros nos es licito tener imperio en la tierra, ni tú, que 
eres emperador, gozar de potestad en las cosas sagradas. 

Escríbote esto por interés de tu salvación; y en órden á 
lo demás que contiene tu carta, recibe esta mi sentenqia. \o 
no convengo ni favorezco á los arríanos, antes bien anatema-
tizo su heregía, ni suscribo á las acusaciones contra Atanasio, 
á quien así yo como la Iglesia Romana, y el sínodo genera l , 
declaró inocente; y aun tú, cuando te hallaste bien in fo rma-
do, llamaste á Atanasio y le diste facultad para que se vo l -
viese honrado á su pátria é Iglesia. ¿Qué motivo tienes hoy 
para tanta mudanza, no habiéndose mudado los enemigos? 
Los mismos son ahora que antes; y cuanto ahora vocean, c a -
llaron al tenerle presente. Murmuraban y susurraban eso 
mismo antes que los llamases; pero cuando yo los estreché 
á que alegasen pruebas de sus acusaciones, según te he dicho, 
no pudieron exhibir alguna. Si hubieran podido probar a lgo , 
no hubieran huido tan feamente. ¿Quién, pues, te ha hecho 
olvidar de tus cartas y palabras despues de tanto tiempo? 

Contente, pues, y no des oidos á los malos, ni te hagas 
traición á tí mismo por la mútua complacencia de unos con 
otros; porque de lo que ahora condesciendes con ellos, has de 
dar cuenta en el juicio estando solo. Ellos te buscan á tí para 
injuriar á sus enemigos, escogiéndote por ministro de su m a -
licia, para sembrar por tu medio en la Iglesia una detestable 
heregía . N o es de prudentes arrojarse al pel igro cierto por 
servir á la liviandad agena. Repórtate y óyeme, Constancio, 
pues esto es lo que á mí me toca escribir y á tí no despre-
c i a r . » 

* » 

San Isidoro, en el cap. V de « Viris'illustribus,» dice que 
Osio escribió una carta á su hermana con hermoso y elegan-

te estilo, y una obra interpretando las vestiduras sacerdotales 
del Ant iguo Testamento con mucho ingenio y propiedad. 

Estos y otros escritos de Osio eran leidos en todo e lmuudo. 



L o defienden, á mas de los que hemos citado, Baronio, A I -
detre, Mendoza, Agu i r re y Gomez Bravo , cuyas obras pueden 
consultarse en confirmación de cuanto hemos escrito. 

SAN GREGORIO BETICO era Obispo d e Iliberia cuando Osio 
. r e ? r e s ó d e l Oriente á su Iglesia: fué uno de los Prelados que 

- se mantuvieron firmes en el símbolo de fé, lo que motivó su 
destierro á Sirmio, opinion que algunos contradicen, en nues-
tro entender, sin fundamento. 

San Gregorio fué consagrado Obispo antes del año 357, 
y su constancia en no firmar lo pactado en Rimini le hizo 
muy estimado: San Eusebio le escribió una afectuosa epístola 
desde la Tebaida, aplaudiendo su adhesion al concilio N i -
ceno. 

Dextro le atribuye obras diversas, que una sana crítica 
ha reconocido como apócrifas ( 1 ) : San Gerónimo, dice de este 
Prelado español, que escribió diferentes tratados en mediano 
estilo, y un elegante libro de la Fé ( 2 ) : este l ibro que, duran-
te mucho tiempo, se pensó ser el mismo que publicó Aqui les 
Estacio el año 1575 con el título de Trinilate ( 3 ) , no es des-
conocido. 

Los críticos han discutido largamente acerca de la verda-
dera estimación del libro de la Fé, siendo la opinion mas 
unánime que su mérito era indisputable. 

Nada mas sabemos de este digno y sábio Obispo, á quien 
hemos citado, siguiendo la opinion de autores respetables, y 
entre ellos, como hemos dicho, el mismo San Gerónimo. 

( 1 ) Véase á don Nicolás Anton io , Bibliot. Vet., t omo I , l ibro 2.® 
( 2 ) San Gerón. , do Script. Eccl., cap. 105. 
( 3 ) Esta obra es de Faust ino, presbítero Luci fer iano. 

SAN PACIANO, sucesor de Pretestato en el gobierno de la 

Santa Iglesia de Barcelona, nos es mas conocido como orador 

sagrado que San Gregorio Betico, afirmando escritores r es -

petabilísimos que fué uno de los Obispos mas elocuentes de su 

siglo. 
Debióse á la fácil y persuasiva palabra de San Pac iano 

el que Barcelona permaneciese tranquila en medio de la tur -
bación general , que, según hemos dicho, habían causado en 
la Iglesia de España las heregías. Cursó las escuelas mas c e -
lebradas y aprendió mucho en el mundo, según él mismo a f i r -
ma en una de sus cartas á Simproniano, estimables monu-
mentos literarios llenos de claridad y pensamientos oportunos 
y levantados. 

Predicó muchas Homil ías sobre temas diversos, escribió 
un tratado sobre la Penitencia, Parcenesis ad Pcenitentiam, 

varios discursos sobre el Bautismo y uno que San Gerónimo 
titula del Ciervecillo, porque tuvo por objeto combatir la cos -
tumbre que tenian algunos fieles de disfrazarse con los gentiles 
en las Kalendas de Enero con pieles de toda clase de animales, 
siendo de notar que despues de este trabajo de San Paciano 
los concilios no se ocuparon de combatir estas fiestas, prueba 
de que el santo Obispo consiguió que por lo menos perdiesen 
su prestigio é importancia. No es cierto que San Gerónimo de -
dicase á Dex t ro , hijo de Paciano, el l ibro de los Escritores 

eclesiásticos, sino á otro sugeto de este nombre. 
San Gerónimo, en el capítulo CVI de sus Varones ilustres, 

hace el elogio de San Paciano en los siguientes términos: 
«Pacianus in Pirenmi jugis Barcinonce Episcopus, eastitate 

et eloquentia et tam vita quarn sermone clarus, scripsit va-

ria opuscula, de quibus est Cervus et contra Novatianos. Sub 



Theodosio Principe, jam ultimo, senectute mortuus esl.n 

Verdadera g lor ia del pueblo barcelonés, San Paciano e s -
cribe en estilo brillante y limado, siendo sus obras muy á p ro -
pósito, en sentir de Dupin, para inspirar un amor entrañable 
á la virtud, distinguiéndose por su pureza en la dicción de los 
escritores de aquella época. 

Hay en efecto, unción, energía y vehemencia en los t r a -
bajos que de Paciano hemos leido, especialmente en las Epís-

tolas á Simproniano, en la Exhortación á la penitencia y en 
el Tratado sobre el Bautismo, que pueden verse íntegros en 
el apéndice al tomo X X I V de la España Sagrada del Padre 
F lorez . 

De las obras de San Paciano conocemos varias y muy c o r -
rectas ediciones; la mas antigua se hizo en París el año 1538 
por Juan de Til let, y otra por Paulo Manucio en Piorna el 
año 1564 .—San Paciano debió morir el año 391 . 

Se hallan datos sobre su vida en el tomo I I de los Conci-
lios de Roma, que concuerdan con un apreciado códice, con-
servado en la Biblioteca del Vaticano, y que se cree pertene-
ció á una reina de Suecia. 

PEDRO, esclarecido y celebrado orador zaragozano, es, s e -
gún San Gerónimo, uno de los que sobresalieron por su buen 
decir en el siglo IV y principios del V en España. 

D. Nicolás Antonio hace mención de Pedro de Zaragoza 
en su catálogo de escritores, y dice ti ívo noticia de su mérito 
por Pe l l i cer . 

Se le atribuyen con injusticia escritos que no le perte-
necen. 

C. JUVENCO, presbítero, se cuenta también entre los o ra -
dores sagrados de este periodo, en el cual caminamos todavía 
con incertidumbre y escasos datos para apoyar nuestros e l o -
gios en lo que se ref iere al asunto de nuestro l ibro. 

Juvenco figura entre los poetas cristianos de gran mér i -

to ( 1 ) ; y si en él no se encuentra la fábula y el entusiasmo 

de los escritores profanos, no debe esto atribuirse á ignoran-

cia del autor, sino á su empeño en conservar la verdad his-

tór ica . 

Juvenco trabajó mucho en la conservación de la pureza 

del dogma en la época en que dan principio grandes trastor-

nos y turbulencias para la península Ibérica. 

AURELIO PRUDENCIO, poeta cristiano como Juvenco, edu-
cado en Roma y muy alabado por Genadio, Erasmo y otros 
autores, es otro de los hombres ilustres á quienes debíamos 
citar en este momento . El heroísmo de los mártires espa-
ñoles inspira á Prudencio elegantes composiciones, y con su 
erudición y sabiduría ilustra la Iglesia ( 2 ) , siendo digno por 
estas raras prendas de ser contado entre los mas graves es-
critores ( 3 ) . 

BACHIARIO es el último de los insignes varones que i lus-

traron la península Ibérica durante el período histórico que 

nos ocupa. 
A Muratori se debe ( 4 ) el que Bachario, tenido por in-

( 4 ) Fo r tuna to in Vita Sanct. Martini, d i ce : « P r i m u s en im doci l i dis-
t i n g u e n o rd ine ca rmen Majes ta t i s o p u s m e t r i canit arte Juvencus . » 

( 2 ) Genadio , De Scrip. Ecles., cap 13. 
( 3 ) E rasmo , De Natali Jesu. 
( 4 ) Documentes inéditos de la Biblioteca Ambrosiana. E n esta 
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glés, se haya restituido á su verdadera pàtria: nació en Gali-
cia y fué presbítero en Braga . 

Genadio le apellida filósofo cr ist iano, y dice que escribió 
opúsculos agradables, de los cuales se han consenado dos; el 
primero se titula De Fide, y el segundo De reparatione lapxi 

ad januarium. 

Estos escritos muestran el celo y la energía de Bachiario, 
la pureza de su fé, la integridad de su vida y la elocuencia 
que le adornaba en sentir de Sánchez . 

D. Nicolás Antonio y el P . F l o r e z se ocupan de sus escr i-
tos con mayor estension que á nosotros nos es dable. 

Acerca de la epístola De reparatione lapxi, se ha discu-
tido mucho por los eruditos y b ib l iógra fos . 

El tratado De Fide nu se dió á luz hasta que lo publicó 
Muratori en Milán el año 1698, y la epístola al Obispo ju -
niario se halla en la biblioteca de los P P . 

Otros Prelados á mas de los que acabamos de indicar, 
otros hombres ilustres figuran en la primera mitad de los s i -
glos medios; algunos de ellos recorren la Dacia, la Msecia y 
la Tracia en el continente europeo, la Bitinia, la Galacia y 
el Ponto en el Asia menor ; viajes ele grandísima utilidad para 
las letras, y á los cuales se debió en gran parte, así como al 
empeño en reproducir , aumentar y conservar los manuscri-
tos, la formación de esas grandes bibliotecas, de esos arsena-
les inmensos del saber, por mucho t iempo desatendidos y hoy 
mirados con religiosa veneración y profundo respeto. 

obra Muratori niega que pueda ser ing l és , y confirma su dicho m a n i -
festando que cuando v iv ió Bachiario no se conocían heregías en Ing la -
terra, siendo la pr imera que se introdujo la de Pe lag io , el año 429: F leu-
r i y el P . Florez le hacen también or ig inar io de Galicia. 

Paulo Orosio, varón eruditísimo, el presbítero Av i t o , el 
caritativo Lic inio, Olimpio, Ripario, Desiderio, Pracil iano, 
Itacio, San Dámaso, Euchario, Dextro, á quien se ha ca lum-
niado atribuyéndole uno de los falsos cronicones, Ac i l io , S e -
vero, San Paulino de Ñola; todos estos y algunos mas figurar 
deben en una historia literaria eclesiástica de -España, con 
mayor motivo que en nuestro l ibro, consagrado mas princi-
palmente al estudio de la elocuencia. 

De todo lo dicho se infiere que España, en el gran m o v i -
miento literario del siglo IV no se quedó la última, antes 
bien sobresalió en primera l ínea, como lo comprueban los 
concilios de Toledo, que tienen dichoso principio el año p r i -
mero del siglo V , y la pléyade ilustre, cuyo elogio acabamos 
de hacer . 

Marco Porcio Ladrón Cordobés fué el primer maestro de 
elocuencia que tuvo Italia, y el pr imero también que mereció 
una decorosa recompensa por sus esplicaciones Marco Fabio 
Quintiliano de Calahorra: los Obispos y presbíteros españoles 
se distinguieron mucho en los Concilios generales, y por sus 
trabajos en contra del arrianismo: todo lo cual confirman las 
Cartas de Vidal y Constancio, dirigidas á San Capreolo, Obis-
po de Cartago. 

A la caida del imperio romano el mundo se estremece: re-
ducidas las naciones á sus límites naturales ó á los que cien 
veces las traza la espada de sus conquistadores, cada cual 
forma un núcleo de civilización y de vida diferente; procuran 
reconstruirse, salvarse, conquistar, en fin, el privilegio de sus 
creencias, de sus instituciones, de sus leyes y rel igión. 

A l llegar á este punto, la historia se hace mas difícil de 



escribir; no es un solo pueblo, no es una raza la priv i legiada, 
son muchos pueblos antes reducidos á la esclavitud, son razas 
diversas con su fisonomía propia, esclusiva, las que reclaman 
nuestra atención. 

Los siglos de lucha son siglos de barbàrie: nosotros, que 
trazamos la historia de una de las manifestaciones del espír i -
tu, de la intel igencia, de la actividad del hombre encar-
gado por Dios para difundir la verdad, preciso nos es con-
fesar que durante algún tiempo, no solo en España, sino 
fuera de España , la elocuencia del pùlpito decae vis ible-
mente, siendo pocos los oradores dignos de especial m e n -
ción. 

España, que durante mas de doscientos años luchó heró i -
ca por su independencia, y reducida á. provincia Romana en -
v ió á la metrópol i sus hijos mas ilustres; España, abandonada 
por los Césares para entretener la rapacidad de los pueblos 
del septentrión, cambia de señores á cada instante; y alanos, 
y suevos y vándalos caen sobre sus fértiles llanuras y ricas 
vertientes, asolan sus campos, incendian sus templos, destru-
yen los alcázares y las chozas, y lo convierten todo en san-
gre , en ruinas, llanto y desolación. . . . ¿cómo resistir tan in-
esperado y potente empuje? ¿cómo salvarse de los numerosos 
escuadrones, d e las turbas indisciplinadas, ciegas, que mas 
que mandar, incitan al robo y al pi l laje caudillos como Gun-
tario, Rechi la y su hijo Reehiario? 

Ataúl fo , mas por ambición que por generosidad, quiso 
salvar á nuestros mayores y murió sin conseguirlo: Wal ia 
adelantó algo mas en la obra de la restauración comenzada 
por su antecesor, pero llamado por Constancio á las Galias i n -
terrumpe sus conquistas, dejando que los alanos saciasen su 

sed de venganza en los indefensos moradores de las comarcas 
que se entienden del Pir ineo al Océano. 

Para momentos tan críticos en la vida de los pueblos, 
para instantes tan precarios en la historia de las naciones t ie -
ne la rel igión cristiana recursos fecundísimos de consuelo. En 
los dias de mayor dolor el sacerdote de esta religión salvado-
ra se multiplica y se engrandece, llevando el aliento de la es-
peranza y el v igor de la fé á los pechos comprimidos: tal fué # 

la tarea gloriosa reservada entonces á los Obispos y á los m i -
nistros del altar: sus discursos, sus exhortaciones han podido 
perderse para la posteridad, pero no la memoria de haberlos 
predicado. 

Sembráronse entonces l o « gérmenes fecundos del patr io-
tismo que nos distingue á los hijos de España: de ese patr io-
t ismo , creciente siempre al calor de la idea rel igiosa; de la 
unidad de culto, que hoy se combate sacrilegamente en nom-
bre de la l ibertad, olvidando que desde antes del siglo V has-
ta el año 1808, España se ha levantado g rande , heróica, 
unida y compacta á la voz del ministro del a l tar , que nunca 
la ha hecho, ni la hará traición, que la acompañó siempre al 
campo de batalla, que compartió sus fatigas en la época de 
la reconquista y que presidió gozosa sus victorias cantándolas 
al pié del altar. 

¡Rel igión sublime, rel igión grande la que tales sentimien-
tos inspira y tales hechos produce! Arrancad, arrancad p r i -
mero las páginas de la historia de mi pátria, los que pedís se 
r ompa lazo tan fuerte, lazo tan íntimo y santo para conse-
gu i r vuestros propósitos; quitaos la máscara, decid si pedís, 
en nombré de un culto me jor , la desaparición del culto cr is-
t iano, ó es que no teniendo culto alguno os estorba para vues-



t r o s planes una religión que triunfó en Sevil la, que triunfó en 
Granada, que triunfó en Madrid, en Zaragoza, en todas par -
tes de estraños, advenedizos y cobardes invasores. 

Teodor ico, por fin, auxil iado por los borgoñones, entra 
en España, y á orillas del Orbigo vence á Richiario, quedando 
p o c o despues asegurada entre nosotros ( 470 ) la monarquía 
v is igoda de mas feliz recuerdo. 

Merced á las investigaciones modernas, hoy ya es posible 
aprec iar la historia literaria de la edad media, de ese labo-
r iosís imo período en que la humanidad trabajó con incansa-
b le afan, y con el cual se mostraron bien ingratos los que 
mas directamente recogieron la rica herencia de sus grandes 
sacrif icios y sus desvelos. En el s ig lo V I Italia sostiene, como 
hemos dicho antes de ahora, la causa de las letras en medio 
de l desbordamiento de la barbàrie ; vienen despues Beda, 
Ca r l o -Magno y otros, que contribuyen á levantar con su acti-
v i d a d ó con su genio la antorcha del saber; pero á quien mas 
debe la causa de la civilización en su lucha con la barbàrie, 
es á España; á España cabe la g lor ia de haber ilustrado al 
m u n d o en los tiempos del mayor oscurantismo y la mayor i g -
noranc ia ; sin España, la tradición de las edades pasadas hu-
b ié rase perdido en gran parte. 

Antes de entrar de lleno en el estudio de la escuela de 
Sev i l l a , que por su importancia habremos de consagrarla el 
capí tulo siguiente, preciso es que hagamos mención de a lgu-
nos varones que se distinguieron por su elocuencia en el pe-
r í o d o menos estimable de la primera mitad de los siglos m e -
dios , así en España como en otros países, por ser bien con-
tados y en pequeño número. 

o e s c í - i 

— 55 -

En medio de las tinieblas que se estendían por todas par-
tes envolviendo, según dice un escritor contemporáneo, los 
últimos reflejos de la caida civil ización romana, la ciudad 
eterna abrió sus puertas á los moradores del desierto, que 
traían al seno de Europa, con la austeridad de sus costum-
bres, las venerandas tradiciones de la vida monástica, r eco -
gidas ya en respetados códigos por la solicitud de Pacomio y 
de Macar io . 

La milicia ilustre de los monges comparte con ardoroso 
afan el celo y la actividad de los Prelados: entre todas las ó r -
denes, la de San Benito uniformó todos los monasterios á una 
disciplina; por lo cual dice el señor Muñoz y Gamica que 
ninguna regla fué mas completa, ni se estendió tanto como 
esta en la Iglesia latina, produciendo beneficios incalculables 
en los siglos V I y V I I en gloria de la rel ig ión, provecho de la 
humanidad y bien de las letras: sus predicadores llevaron la 
fé á los bárbaros, y conservaron y trascribieron las obras 
clásicas de la antigüedad gr iega y romana: los fieles venera-
ron á los monges, y nada menos que esto merecían los que 
aparecen en estos siglos de oscuridad y de barbàrie como 
centinelas avanzados de la civilización. 

«Semejantes esfuerzos, escribe el erudito v apreciable 
autor de la Historia crítica de la literatura española, á 
quien antes de ahora hemos citado ( 1 ) , dando á la Iglesia, 
al terminar el siglo V I , un soberano Pontíf ice en la persona 
del benedictino Gregorio, á quien la posteridad apellida con 
el título de Magno, no podian dejar de producir en las Espa-
ñas abundantes frutos. Estendida en el Occidente la congre-
gación de San Benito, natural parecía que modificase la r e -

( 1 ) Señor Amador de los R ios . 



gla del solitario de Sublago todas las que antes existían, si 
bien lograra al propio tiempo introducir Donato la de Augus-
tino; y afirmadas sobre ambas la vida del cláustro, ya gene-
ralizada en la Península ( 1 ) , echáronse los fundamentos á los 
renombrados monasterios Dumiense , M á x i m o , Asaniense, 

( » ) El docto académico de la Histor ia D. Anton io Siles, en una 
erudita memor ia sobre el Origen y progresos del monacato español, 
inserta en el tomo V I I I de las de aquel renombrado cuerpo, sostuvo la 
opinión de que, aun habiendo tomado estraordinario incremento en Es-
paña la v ida solitaria del cláustro, antes del conci l io I I I Toledano, no 
fué admitida en aquellos monasterios la regla de San Beni to , cuya pro-
pagación en el Occidente poneá principios del siglo V I I I , bajo el ponti-
ficado de Gregorio I I . Muchas son las razones que para probar este' 
aserto alega, así como para demostrar que tampoco trajo á España el 
abad Donato !a regla de August ino. Pe ro como quiera que no puede 
menos de reconocer que los monges anteriores á la época por él des ig-
nada (718) observaban di ferentes reglas; como obtuvo la de San Benito 
estraordinario éxito desde su aparición, siendo elogiada y calificada de 
santa á fines del siglo V I por Gregor io Magno , cuyas palabras eran ve -
neradas en toda la cr ist iandad; como lograba en Afr ica la institución de 
August ino el mas notable aplauso; y finalmente, como las costumbres 
de la Iglesia española deuian asemejarse mas á las de las naciones o c -
cidentales que no á las de Oriente , nos incl inamos á creer que si no fue-
ron generalmente abrazadas y seguidas desde luego las reglas de A u -
gustino y Benito, com» pretenden probar respetables escri tores, debie-
ron e jercer en el monacato español señalada inf luencia. De esto nos 
aseguran las instituciones particulares que han l legado á nuestros dias, 
debidas ya á San Isidoro, ya á San Fructuoso, ya á otros cé lebres Pre la-
dos, en las cuales hallamos la misma tendencia y el mismo espíritu 
que anima principalmente á la de San Ben i to . ; (Mab i l l on , prajfat. ad s s -
cul I , Benedic . , núms. 74 y 75, A c t . S S . ) Aun en la escrita por San 
Leandro , dir ig ida á su hermana, encontramos la misma índole: el v i r -
tuoso Prelado de Sevi l la condena en lodo la ociosidad, y como San B e -
nito, propone para vencerla la oracion, el trabajo y el estudio: así dice 
á Florentina: « L e c t i o t ibi sit assidua, iug isque crat io dura dantur t ibi 
témpora et off icia, ut postquam leger is , t res; et postquam oraver is , 
legas (cap. X V ) . » San Leandro le añade que mientras haga alguna l a -
bor , le lea otra monja , á fin de tener s iempre honestamente ocupado el 
espír itu. Parece , por tanto, racional el admit ir la influencia de ambas 

Servitano, Agal iense y otros muchos ( i ) , estableciéndose en 
ellos vigorosos centros de actividad, desde donde, como de 
inespugnables alcázares, salían nuevas colonias para esten-
derse por las mas lejanas comarcas, no sin que alguna vez 
hallaran, en premio á su acendrada solicitud, la persecución 
y el martir io ( 2 ) . Impuestos por todas las constituciones m o -
nacales el trabajo y el estudio; prescrito el cultivo de la m ú -
sica, que se contaba entre las siete artes liberales, cundían 
entretanto por todas las regiones de Iberia tan poderosos 
elementos de cultura, que relacionados mas principalmente 
con los católicos, reanimaban su espíritu, y sacándolos del 
abatimiento en que la opresion visigoda los hundiera, los p r e -
paraban á la victoria, hallando en el monacato denodados 
adal ides.—Juan, abad dumiense, Éutropio, abad servitano, 
Juan de Biclara y Leandro subían á las sillas de Dumio, V a -
lencia, Gerona y Sevilla por voto unánime del pueblo, que en 

reglas en la forma que dejamos consignada, bastando, sin embargo, á 
nuestro propósito el que, como declara y prueba el autor de la referida 
M e m o r i a , se reconozca la grande eslension que habia tomado el mona-
cato , y su leg í t ima influencia en la re l ig ión, las letras y las costumbres 
antes del conci l io I I I Toledano. 

( 1 ) En la carta dir ig ida por el monge Drumario á Fontano, hablán-
dose de los monasterios fundados por San Martin Dumiense, y admi-
tiéndose la regla benedict ina, se escribe: « D e fructu ventris sui possue-
runt Deus et Sanctus Pa l e r noster Benedictus supra sedes suas monas-
ter ium Dumiense , A n t o n i n u m , V ic tor inum, Tabanense, Bargense, 
Magnetense, Turr icense, Claudinum, Cabanense, Acerense; de quibus 
sicul de Petr i retibus fas est d icere : Et rumpebatur re te p r a multitudi-
n e p i s c i u m . » (Berganza, Antigüedades de España, pág. 3 5 , núme-
ro 491. ) 

( 2 ) Ta l sucedió por los años de 554 al abad V icente y al prior R a -
miro , del monasterio de San Claudio de León, quienes con otros doce 
monges sufr ieron el mart i r io , por no renegar de la f é católica. ( Y epes , 
Crónica de la Orden de San Benito, año 554, cap. I I ; Berganza, An-
tigüedades de España, pág. 58, núm. 151. ) 



tan solemne forma galardonaba su saber y sus virtudes; ejem-
plo que debia mas tarde repetirse con los Heladios, Eugenios 
é Ildefonsos. 

Por tan estraordinarias sendas llegaba pues la raza his-
pano-rornana á competir con la raza visigoda, pareciendo im-
posible que humillada y envilecida bajo feroz coyunda, osara 
al cabo medir con ella sus brios, aspirando á señorearla en el 
terreno de la inteligencia. Pero ni el Cristianismo habia 
triunfado con el hierro, ni habia ambicionado jamás el impe-
rio de la fuerza: todas sus luchas eran morales: sus armas la 
palabra y el ejemplo; su norte único la felicidad humana. En 
aquella lamentable contienda, engendrada por los desaciertos 
de la política de los últimos Césares y trasferida á una esfera 
verdaderamente social por las espoliatorias leyes visigodas, 
menester era por tanto encaminar todos los esfuerzos al 
triunfo de la verdad evangélica, que hacia iguales á todos los 
hombres: los Padres de la Iglesia habian combatido sin tregua 
la doctrina de Ar r i o , condenada solemnemente en el concilio 
de Nicea: rechazado pues el error que en valde intentaban 
propagar los sectarios del presbítero de Ale jandría, aun em-
pleando el terror para conseguirlo, debian solo aspirar los P r e -
lados católicos de España á robustecer la fé de los suyos, y á 
tan laudable fin dirigen todos sus esfuerzos. La elocuencia 
cristiana, que habia destruido el politeísmo, y que aniquiló en 
todas partes la heregía, volvió á tomar sus armas para defen-
der la causa de lo porvenir del mundo; y aunque no apareció 
ya brillante y lozana, como en los primeros siglos, ni ostentó 
las galas de un arte refinado, resaltaban en ella el noble celo 
del bien universal, la sinceridad de la creencia y la severa sen-
cillez de la doctrina, bastándole tan altas dotes para derramar 

en medio de la barbárie vivos resplandores. No otras fueron 
las prendas que ennoblecían á los Prelados católicos, quienes 
solo alcanzaban tan elevado ministerio en premio de su pro -
fundo saber y de sus eximias virtudes, ora floreciesen en la 
soledad del cláustro, ora arrostraran en el mundo la saña y 
persecución de las potestades arrianas. 

En tan loable tarea tomaron parte los mas distinguidos 
Obispos de las Españas: la provincia Tarraconense contaba 
entre sus hijos predilectos á los hermanos Justo, Nebridio, 
Justiniano y Elpidio; la Cartaginense se ilustraba con L ic in ia -
no; laBét ica aumentaba con Severo sus gloriosos t imbres; la 
Lusitana hallaba en Apr ing io un elocuente orador, respetado 
por su saber, no menos que por su talento. Aparecen esto~ v a -
rones , á quienes tributa Isidoro de Sevilla las mas señaladas 
alabanzas, y se muestran á la contemplación del filósofo, como 
otros tantos faros en medio de las borrascas de aquella edad, 
llenando con la claridad de sus nombres desde el bonancible 
reinado de Teudis hasta la época memorable de Eutropio, 
Leandro y Juan de Biclara. No puede la posteridad quilatar 
por desgracia todas las obras que produjeron: perdidas en su 
mayor parte, solo es dado ya reconocer su importancia, tanto 
por el asunto de que tratan como por el juicio que sobre ellos 
formaron sus coetáneos, apareciendo todos aquellos insignes 
Obispos asociados al estraordinario movimiento intelectual que 
se operaba en el seno de la raza hispano-latina, como conse-
cuencia inevitable de la situación en que el Cristianismo es 
encontraba. 

Mas si únicamente sabemos ahora que Elpid io , Nebridio 
y Justiniano ejercitaron sus ingenios contra la heregía, p ro -
curando al par mantener viva en sus pueblos la llama de la 



f é ( 1 ) , llegados á nuestros dias los escritos de Justo, Liciniano 
y Apr ing io , fácil es comprender que no sin causa alcanzaron 
en el siglo V I autoridad y nombradla . » 

Hasta aquí el ilustre crítico, de cuya obra nos hemos per-
mitido trasladar íntegras á la nuestra las pág inas anteriores, 
no porque las que siguen sean menos estimables y atesoren 
datos mas preciosos sobre el período histórico que venimos 
estudiando, por lo cual recomendamos su lectura, sino porque 
desde luego debemos pasar á enumerar los hombres distin-
guidos de quienes nos hemos propuesto hacer en este m o -
mento especial mención. 

ALA INO, citado por Juvenal de Cadeneas ( 2 ) , es, en op i -
nion de este crítico, el único que en la época mas inculta de 
los siglos medios merece ser citado por su elocuencia. 

Alcanzó fama de gran predicador, se le l lamó el Doctor 
Universal, y tenia un gran conocimiento de la lengua hebrea 
y de la poesía. 

LEONARDO JUSTINO, Ó Justiniano, apareció doscientos años 
despues de A lamo, distinguiéndose mucho y pronunciando la 
oracion fúnebre de Cárlos Zeno, noble veneciano, que Mura -
tori cita en el tomo X IX de su compilación. 

( 1 ) Ta l era el pr inc ipa l intento de l c l e ro ca tó l i co , y solo de esta 
manera ped ia arr ibarse al deseado pue r t o , bastando es ta observac ión 
para espl icar las causas po r qué todos los escr i tores d e aquel t i empo , 
cuyas obras son conoc idas aun solo por sus t í tulos, s e consagraron á 
i lustrar d i ferentes puntos del dogma . V é a n s e los cap í tu l o s X X X I I I 
y X X X I V De Viris illuslribus, de San I s ido ro . 

( 2 ) E>,sais sur l'Histoire des Belles lettres. T o m o I , pág . 266. 

GERÓNIMO DE JOKLI, d e la órden de los Hermanos Predica-

dores, compuso varios sermones. 

SAN APRICIO, Obispo de Beja, en Portugal , ha sido elogiar-
do por San Isidoro, qué dice mereció la fama de erudito y 
elocuente. 

Compuso un Comentario sobre el Apocalipsis con mucho 
fondo y elegancia, y acaso superior á los que habian c o m -
puesto los antiguos espositores, escribiendo asimismo otras 
varias obras. 

SAN MARTIN , Obispo Dumiense, es uno de los Prelados mas 
insignes á quienes debíamos citar con e logio en esta época. 
Aunque no nacido en España, lo fué, dice el P . F l o r e z , para 
gloria de España, ejerciendo su apostolado en Galicia, en o c a -
sion que imperaba el arrianismo entre los suevos. 

San Martin nació en Hungría, según afirman Fortunato 
y San Gregor io . 

Fué de una vasta erudición, de superior elocuencia y de 
un celo sobresaliente por el bien de las almas, en opinion de 
Sánchez: v ia jó por Oriente, visitó los santos lugares y apren-
dió el idioma y los conocimientos de los griegos, hasta el 
punto que algunos le tuvieron por hi jo de esta nación. 

Si hemos de dar crédito al epitafio colocado sobre su se-
pulcro ( 1 ) , San Martin pasó de Oriente á Occidente por ins-
piración divina, disputándose mucho acerca de la época en 
que este viaje tuvo lugar . 

( 1 ) D ice así: 

Pannon i i s g en i tus , t ranscendens s q u o r a vasta 
Gallicize in gremiura divinis nutibus actus. 
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Aun cuando careciésemos de mayores datos para apreciar 
la eficacia de la predicación de San Martin, nos bastaría lo 
que respecto á este particular dice San Isidoro, atribuyendo 4 
su elocuencia la conversión de suevos: 

«Multis deinde Suevorum Regibus, in Ariana haeresi pe r -
manentibus, tándem Regni potestatem Theudemirus suscepit. 
Qui consestim, Arianse impietatis errore destructo, Suevos 
Ghatolicse fidei reddidit, innitente Martino Monasterii Dumien-
sis Episcopo fide et scientia claro; cujus studio et p a x E c c l e s i « 
ampliata est, et multa in Ecclesiasticis disciplinis Galleeciee r e -
gionibus inst i tuía. » 

Fortunato es de la misma opinion, llamando á San Mart in 
Apóstol de Galicia, y el Turunense añade que la colocó en 
disposición de sufrir toda ella el martir io, poseyendo cuantos 
elemeutos eran precisos para una obra tan superior á los es-
fuerzos aislados é individuales; por lo que escritores piadosos 
han atribuido el fruto de sus trabajos apostólicos mas á m i -
lagro que a! poder de su elocuencia, opinion que no desmen-
tiremos nosotros, y que mas favorece que contradice los e l o -
gios merecidos que tributamos á tan celoso Padre y varón es-
clarecido. 

En los Concilios de Braga y Lugo , el nombre de San M a r -
tin figura en primera línea, habiendo contribuido eficazmente 
á restablecer la buena disciplina, relajada en tiempo de Ida-
cio, á consecuencia de las heregías de Prisciliano y A r r i o . 

Además de varias traducciones que publicó, tenemos otras 
obras orig inales de San Martin Dumiense, entre ellas una t i -
tulada Formula vitce honestce, tan notable por su estilo, que 
algunos la han atribuido á Séneca , y otros á Cicerón: se 
halla en la Biblioteca de los P P . De las Cartas de San Martin 

f 

se fo rmó un libro, que cita con elogio San Ildefonso, titulado 
Volumen Epistolarum: San Isidoro (1 ) y D. Nicolás A n t o -
nio ( 2 ) lamentan su pérdida por el asunto que contenían, por 
el ingenio del autor y por la elegancia de su estilo, que le 
hacían acreedor á mejor fortuna. Aguirre nos ha conservado 
una de estas cartas, que puede verse en su obra ( o ) y en la 
del P . Florez ( 4 ) . 

Los tratados Pro repellendo jactantia, de Superbia, Ex-

hortado humilitatis y de Pascha, los publicó Tamayo en su 
martirologio, y nosotros hemos visto de ellos copias muy no -
tables en la Biblioteca Nacional. 

También existe otro de Moribus en la Biblioteca de los P P . 
El Padre Flcrez dice que el Tractatus S. Martini Episcopi le 
halló entre los manuscritos del l imo. Sr . D. Juan Bautista P e -
rez, de los cuales tenia copias el P . Burriel, que él vió, in f i -
r iendo por su contenido que seria el que faltaba de Correctio-

ne rusticorum. San Martin murió el año 580 . 

Otros varones ilustres, á mas de los que hemos citado, se 
distinguieron en esta edad, como se ha visto, digna de estu-
dio, y de haber ocupado sèriamente nuestra atención. A 
los que su omision y otras muchas faltas parecieran censura-
bles en nuestro l ibro, recuerden para dispensarlas cuál es el 
objeto que al escribirle nos propusimos, advirtiendo que en-
tre el pr imer anuncio de su publicación y lo que despues le 
hemos enriquecido hay una inmensa distancia, contra lo que 

( 1 ) De viris illustris, cap. 22. 
( 2 ) Bib. Vet., l ib. I V , cap. 3. 
( 3 ) Conciltomo I I , pág . 506. 
( 4 ) España Sagrada, tomo X V . 



o t r o s h a c e n , que e s d a r m e n o s d e l o q u e o f r e c e n , c u m p l i r 

m e n o s d e l o que p r o m e t e n ( 1 ) . 

(1 ) Recuérdese nuestro pr imer prospecto: en él o frec imos much ís i -
mo menos de lo que venimos haciendo, á pesar de los costosos sacri f i -
cios que dada su estension nos ha impuesto la publicación de esta obra, 
y de la necesidad de reducir su coste todo lo posible, para que pueda 
adquirirla la juventud, única á quien nos atrevemos á consagrarla. 

C A P Í T U L O I I I . 

Escuela cristiana de Sev i l l a .—San Leandro .—San Fulgencio y San 
Is idoro .—Otros discípulos célebres de la escuela de Sevi l la .—San I l -
de fonso.—San Julián, Arzobispo de Toledo, y Valerio Abad .—Cons ide-
raciones generales acerca del estado de la Elocuencia cristiana al 
terminar la pr imera mitad de los siglos medios . 

Se aproximaba el dia del triunfo: Leovig i ldo, c iego sec -
tario de la heregía a m a n a , procuraba en vano restablecerla, 
apelando á la seducción, al engaño y la fuerza ( 1 ) : esta últ i -
ma persecución fué el postrer alarde de un poder moralmente 
vencido. 

« Iba semejante lucha, dice un escritor ( 2 ) , á conmover 
hondamente los cimientos de aquella sociedad, conjunto i n -
forme, en donde pugnaban contrarios elementos, mal herma-

( 1 ) Juan de Biclara, tes t igo presencial de los hechos, d ice : « P e r 
hanc ergo seductionem plur imi nostrorum cupidi tate potius quam i m -
pulsione, in arianum dogma dec l inant . » La seducción á que alude e l 
Bic larense, parecia consistir en unir las tres personas de la Tr in idad en 
la g lor i f icación; de manera que sin faltar á ¡a creencia de A r r i o , se alu-
cinara á los catól icos, d ic iendo: « G l o r i a Patri per Filium in Spiritu 
Sancto, en lugar de: Gloria Patri, Filio, et Spiritu Sancto.» Esta n o -
vedad no lo era tanto que no se hubiese ensayado ya fuera de España. 
F lo rez , España Sagrada, tomo V I , trat. V I , apénd. IX . 

( 2 ) Señor Amador de. los R i o s . 
TOMO I I . 6 
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nados los intereses de las diferentes razas que con distinta 
religion moraban en la Península. Gentiles, judíos, arríanos, 
católicos, todos parecieron suspensos ante aquel espectáculo 
estraordinario, en que la violencia y el fraude, tomando plaza 
de virtud y de verdad, intentaban alzarse con el dominio de 
la inteligencia. Era desesperada la situación del arrianismo: 
cansado de instancias y de halagos inútilmente prodigados, 
armóse al fin del hierro para obtener su propósito; y descar-
gando su brazo sobre los hombres mas ilustres de las Espa-
ñas, no reparó en manchar la misma púrpura de los reyes 
visigodos con la sangre de los márt i res ( 5 8 5 ) . » Proscritos ó 
encarcelados los Obispos catól icos, despojados de sus bienes 
los mas nobles ciudadanos, abandonaron su pátria, dejándola 
huérfana de su saber y su esperiencia. 

Contemplando en la historia los medios de que la P r o v i -
dencia se ha valido para hacer t r iunfar la verdad, es impo -
sible dejar de,conocer la intervención directa de su voluntad 
en los acontecimientos todos que la constituyen, como seria 
absurdo levantar los ojos al cielo, fijarlos en las maravillas de 
la tierra y no esclamar: todo, todo es obra del poder y la 
bondad infinita de Dios. 

Cuando mas arreciaba la tormenta , cuando todo parecía 
augurio funestísimo de dias de do lor , los enemigos de la pura 
doctrina católica ponían armas en manos de sus defensores, 
rodeábanles de mayor prestigio, hacíanles conocer un nuevo 
mundo, un horizonte mas di latado, en el cual, ensanchando 
los medios de defensa, aseguraban mas prontamente y con 
mas certeza la victoria que habia de coronar sus nobles es-
fuerzos y sus rudas penalidades. 

San Leandro. 

Corresponde á tan esclarecido Príncipe de la Iglesia espa-
ñola la glor ia de haber iniciado y echado los cimientos de la 
escuela cristiana de Sevi l la, 'de fecundísimos resultados en 
favor de las letras, y en cuyo seno se formaron oradores e l o -
cuentes, escritores ilustres, poetas y literatos insignes, honra 
de nuestra pátria y admiración de críticos estranjeros tan 
eminentes como Gibbon (1 ) , Guizot ( 2 ) , Ampere ( 3 ) , Roseeuw 
Saint-Hilaire ( 4 ) , Ozaman (5 ) y Bourret ( 6 ) . 

Hi jo de Severiano, natural de Cartagena, y de famil ia 
ilustre ( 7 ) , San Leandro demostró desde sus primeros años 
sus raras dotes, así para el estudio, como para la piedad. 
Educado con gran esmero, cimentó en el retiro del cláustro 
sus estudios; y cuando el clero y los fieles de Sevilla le ac la -

( 1 ) Citado po r Depping . Hist. d'Espagne, lomo I I . 
(2) Hist. de la civilisation en Europe.—Revue française, mes de 

nov., 1 8 2 8 . — E x a m e n du Fuero Juzgo. 
( 3 ) Hist. littéraire de la France avant le XII siècle, t. I I I , ch . 1. 
(4 ) Hist. d'Espagne, tomo I . 
( 5 ) Civilisation chrétienne chez les Francs., pág. 403. 
(6) L'Ecole chrétienne de Séville sous la monarchie des visigoths. 
( 7 ) Contr ibuyó Mar iana á genera l i zar la opinion que sostienen casi 

todos los autores estranjeros, de que Severiano era hi jo de Teodor ico 
Ama lo , rey de los ostrogodos; opinion que , lejos de ser veros ími l , está 
desmentida por el test imonio de autores respetables: para mayor c o n -
venc imiento , dice oportunamente el señor Amador de los R ios , que bas-
tará observar, que ni San Is idoro en la vida de su hermano San Leandro 
(De Viris ülustribus, cap. X L I ) , en que asienta que era este h i jo de S e -
ver iano , de la provincia Cartaginense (genitus patre Severiano, Cartha-
ginensis Provinciœ); ni San I lde fonso , en la vida de Isidoro (De Viris 
ülustribus, cap . I X ) ; ni San Braul io , discípulo predi lecto de San Is ido-
r o , caya v ida también esclarece (Colee. S S . Patr. Eccl. Tolet., t o m o I , 



marón unánimes por su pastor, el prestigio de su saber y de 
sus virtudes era ya casi universal ( 1 ) . 

San Leandro comprendió los altísimos deberes que su 
nueva y elevada posicion le imponían; y protegiendo la ilus-
tración de la juventud gótica ( 2 ) , fundó una escuela, r e c o -
mendada antes por el concilio segundo de Toledo, pero no 
planteada á causa de las vicisitudes de los tiempos ( 3 ) : en 
esta escuela aprendieron sus hermanos Fulgencio é Isidoro, 
de quienes habremos de ocuparnos en este mismo capítulo: 
resúmen abreviado de una época gloriosísima para España, y 
en el que es deber nuestro ceñirnos todo lo posible al tema 
principal de nuestros estudios. 

A l gún tiempo despues de su elevación á la silla episcopal, 
ocurrió su destierro, decretado por Leov ig i ldo : San Leandro 
pasó entonces á Cartagena, y de allí á Constantinopla, centro 
de las artes y las letras y re fugio natural de los católicos. La 
inmensa utilidad que á la literatura prestó el viaje de San 

pág. 280) ; ni el mismo San Leandro en e l l ibro que dedicó á su h e r -
mana F lorent ina, con el título de De instituiione virginum el con-
temptu mundi, hacen la mas leve alusión á semejante gerarquía . P r u e -
ba este unánime si lencio de personas tan bien informadas y que tanto 
interés tenían en el lustre de aquel varón ins igne , que no e jerc ió Seve -
riano la referida dignidad en la provincia Cartaginense, siendo en v e r -
dad harto lamentable el que para sublimar sus v i r tudes y para l eg i t imar 
la influencia que e jerce en las Españas, se haya intentado dar al me t ro -
politano de Sevil la tan elevada cuna. A su saber, á las o m í n e n l e s . c u a -
l idades de su carácter, y sobre todo á la pureza y fuerza incontrastable 
de la doctrina que defendía, debió Leandro aquella inmarcesible aureo-
la que rodea su frente, y aquel noble prest ig io que puso en sus manos la 
suerte del cato l ic ismo. 

( 1 ) Año 579. 
( 2 ) Bollad: S . Isid. vita.—Faustino Arévalo . S. Isid. Ilispal., P r o -

legómenos, parte 1." 
( 3 ) A gu i r r e , Conc. Tolet., I I , can. I . 

Leandro á Constantinopla, es tan notoria, que acerca de ella 
no es necesario que nos detengamos mucho, bastando á nues-
tro propósito indicar que por este tiempo compuso dos libros 
contra los hereges, llenos de erudición y escritos con enérgico 
estilo y admirable elocuencia: que dirigió cartas alentando á 
sus hijos y á sus hermanos los fieles, dignamente interpretadas 
por Juan de Biclara ( i ) , Eutropio y Máximo (2 ) ; y por últ i -
mo, que no solo hizo amistad con San Gregor io , Cardenal en-
tonces ( 3 ) , sino que á sus ruegos compuso este la esposicion 
conocida con el título de los Morales sobre el libro de Job, 
obra que á su regreso trajo San Leandro á España, legándola 
en su muerte á San Isidoro ( 4 ) . 

( 1 ) De quien hace mérito San Isidoro en var ios pasajes de su obra 
d e Viris illustribus, tantas veces citada. 

( 2 ) El P , Roman de la Higuera, en sus falsos cronicones le atr ibuye 
injustamente á Máximo uno de sus escritos. San Isidoro trata de este in-
s i g n e P re lado , y d ice : «Max imus Ceesaraugustse episcopus multa versu 
prosaque componere dic i tur. Scripsit et brev i stylo Historiolam de i is, 
quíB temporibus, Gothorum in Hispania acta sunt, historico et composi -
to sermone. Sed est multa alia scribere dic i tur, qu® necdum l e g i . » 

La historia de que habla San I s ido ro , no ha llegado á los tiempos 
modernos. 

( 3 ) El mismo San Gregor io hace mención en el prefacio de sus 
Morales sobre Job, de la amistad contraída entre ambos santos, dic iendo: 
« D u d u m te, pater beatissime, in Constantinopolitana urbe cognoscens, 
cum me il l ic sedis Aposto l i ca responsa constr igerent e t te il luc iniunta 
pro causis íidei Reg i s Wis i -Gothorum legat io perduxisset . » Es lo mas 
probab le 'que Leandro estuvo ya en Constantinopla antes de su des-
t i e r ro . 

( 4 ) Muerto San Isidoro, el l ibro de los Mora les se perdió hasta e l 
punto de no hallarse en toda España por algunos años un solo e j e m -
plar . Reunidos en Toledo los Obispos, se lamentaron de esta pérdida, en -
comendando á L a g i o , Obispo de Zaragoza, la honrosa comis ion de bus-
car en Roma , con anuencia del Sumo Pontí f ice, el or iginal . Tarea di f íc i l 
era esta, pero habiendo permanecido Lag i o durante toda una noche en 
orac ion en la iglesia de San P e d r o , tuvo una v is ion mi lagrosa, que le 



Despues de largos sufrimientos, vióse l ibre por fin la I g l e -
sia de España de la tiranía de Leovig i ldo, sucediéndole su 
hijo Recaredo (586 ) , de natural afable y de bondad estraor-
dinaria: « tantam in animo benignitatem gess i t , ut omnium 
mentibus influens etiam malos ad affectum amor is sui attra-
here t . » Fué el primer decreto de Recaredo la reparación c om-
pleta de los Obispos españoles, y entre ellos r e g r e só á su silla 
San Leandro, figurando desde entonces en los actos mas im-
portantes, en los concilios, en las conquistas sucesivas que a l -
canzó el catolicismo hasta triunfar por completo de la heregía 
arriana, una de las mas funestas y de mas l a rga duración que 
han atormentado á los buenos catól icos. 

Atr ibuirse debe, no solo á los escritos de San Leandro, 
sino á la eficacia de su palabra, el definitivo t r iunfo de la v e r -
dad; su ascendiente con el monarca, con los g randes , con los 
pequeños promovió la celebración del conci l io tercero de 
Toledo (589 ) , despues del cual compuso la famosa Ilomüía tan 
celebrada por los críticos, y de la cual vamos á trasladar a l -
gunos pasajes para que se forme una idea mas acabada de la 
elocuencia de San Leandro . 

Interpretando el metropolitano de Sev i l l a , á cuya fé y 

doctrina se debia la conversión de los godos ( 1 ) la universal 

mostró ei lugar donde se hallaba, y al día s iguiente p a r e c i ó en efecto el , 
l ibro que buscaba; así lo re f iere la tradición. El l ibro de los Morales es 
del mayor interés, y recomendamos su lectura á los eclesiást icos y p u -
blicistas. En la Biblioteca Nacional existe una traducción castellana, im-
presa en Sevilla por Jacobo Chomberger , a leman, el año \ 527, que hemo& 
le ido en su mayor par le al escribir el ju ic io de los obras de San Grego -
r i o Magno . 

( 4 ) San Isidoro (De Viris illustribus, cap. XL1 ) d i c e estas t e rm i -
nantes palabras, cali f icando el mérito de su hermano: « Y i r suavis elo-
q u i o , ingenio prastant iss imus, vita quoque et iam atque doctrina c í a -

alegría de condes, duques, optimates, prelados, abades y v i -

carios, que componían aquella venerable asamblea, esclamaba 

en esta f o rma , mostrando el gozo inefable que inundaba su 

pecho ( 1 ) : 

« . . . . A l é g r a t e y regocí jate pues, Iglesia de Dios: gózate y 
levántate, cuerpo único de Cristo: vístete de fortaleza y salta 
de contento, porque tus tristezas se han trocado en placeres; 
el vestido del dolor se ha cambiado en tra je de alegría. He 
aquí que olvidada de repente de tu esterilidad y pobreza, en 
un solo punto diste á tu Cristo innumerables pueblos. A p r o -
véchate en verdad de tus laboriosos afanes y cicatriza tus he -
ridas: tal es la condicion de tu Esposo, cuyo imperio has de 
gobernar, que si consiente que seas depredada en lo mas leve, 
te devolverá duplicada tu presa y te conquistará tus enemigos. 
As í pues el agr ícola, así el pescador, mientras espera las f u -
turas ganancias, no imputa los daños á las cosas que siembra, 
ni á las empresas que en adelante acomete. N o llores y a , ni 
te vistas de luto por los que de tí se habían separado tempo-
ralmente, los cuales miras volver á tí con grandes g a -
nancias. . . . 

Levántate pues fortificada en la Fé y en el merecimiento 
de tu Cabeza. Sé tú misma, Fé robusta; pues que en los dones 
que hoy recoges , ves realizadas las promesas, en otro t iempo 
repetidas. Dice el Evangel io la misma Verdad: Convenia á 
Cristo morir por la gente. Y no solo por la gente, sino tam-

r íssimus, ut et fide eius atque industria populi gentes Gothorum ab 
ariana insania ad fidem cath^lican reve r t e ren tur . » Lo m i «mo se deduce 
de la carta, que despues de celebrado el conc i l i o , d ir ig ió Recaredo á 
San Gregor io , donde recomienda especial ís imamente al Pont í f ice el me -
tropol i tano de Sevi l la . (España Sagrada, tomo V I , apénd. V I I I . ) 

( 1 ) F iando mas en las agenas dotes, tomamos !a traducción de los 
pasajes mas notables de la Homilía de San Leandro de la Hist. crist. de 
Ja hit. Esp. del señor Amador de los R ios . 



bien porque los hijos de Dios que andaban dispersos, fuesen 
congregados en uno. Y tú lo proclamas realmente en los sal -
mos , dando paz á los que te odian y diciendo: Magnificad al 
Señor conmigo y exaltemos su nombre en uno. Y añades: 
Congregando los pueblos y los reinos en uno para que sirvan 
al Señor. ¡Cuán dulce es la caridad, cuán deleitable la unidad, 
no ignorando por los vaticinios de los Pro fe tas , por los orá-
culos del Evangel io , por las enseñanzas de los Apóstoles, que 
no otra cosa predicas sino el enlace de las gentes, ni por otra 
cosa suspiras sino por la unidad de los pueblos, ni siembras 
otra cosa mas que los bienes de la paz y de la caridad entre 
los hombres ! . . . . 

A légrate en el Señor, pues que no fuiste defraudada en tu 
deseo, porque á los que habias concebido en tanto tiempo con 
lágrimas y en medio de continua oracion, ahora tras el hielo 
y crudo invierno, tras la dureza del f r ió , tras la aspereza de 
las nieves, como el encanto y fruto de los campos, como las 
gayas flores de la pr imavera, ó los rientes pámpanos de las 
vides en sus tiernos vástagos, los diste á luz de improv iso . . . . 

Ea pues, ¡oh hermanos! . . . Sublimémonos con toda car i -
dad en el Señor y regoci jémonos en Dios, salud nuestra. Crea-
mos por las cosas ya consumadas, que son verdaderas y se 
han de cumplir aquellas que se esperan todav ía ; aquellas que 
fueron anunciadas por el Señor, diciendo: Otras ovejas tengo 
que no son de este redil, y me conviene juntarlas, para 
que haya un solo rebaño y un solo pastor. Consideremos que 
fueron ya colmadas; por lo cual no dudemos de que todo el 
mundo pueda creer en Cristo y abrazar una sola fé, según en 
el mismo Evangel io aprendimos: Y será predicado este Evan-
gelio en todo el Universo para testimonio de todas las gentes, 
y entonces, dice, vendrá la consumación de los tiempos.... 

Si queda, pues, alguna parte del mundo ó alguna gente 
bárbara, no iluminada por la F é de Cristo, no dudemos que 
al cabo ha de creer y venir á una sola Iglesia, si tenemos por 
verdaderas las palabras de Dios. Ya pues , oh hermanos, ha 

recobrado la bondad el puesto que la malignidad le tenia usur-
pado, y al terror ha sustituido la verdad, para que, si la so-
berbia tenia separadas las gentes con la diversidad de las l en -
guas, las junte y l lame otra vez la caridad á un solo gremio 
de hermandad; y así como es el Señor único posesor del mun-
do , de igual modo para que su posesion sea un solo corazon y 
un pensamiento solo: « F e » á mi, dice, y te daré la gente por 
herencia, y para tu posesion los confines del mundo. Por esta 
causa se propagó el genero humano de un solo hombre , para 
que los que de uno solo procedieran, tuviesen un solo consejo 
y buscasen la unidad y la amasen . » 

De tal manera hablaba el insigne Pre lado cuyo e log io ha -
cemos: no hay en los pasajes que hemos trasladado á nuestro 
l ibro para confirmar nuestras opiniones acerca de la elocuen-
cia de San Leandro , el desaliño y la incorrección que le a t r i -
buye el Cardenal Baronio ; lejos de esto, vemos en ellos cierta 
fluidez y facil idad impropia de la época, gran oportunidad en 
las citas de la Escritura; por lo cual no ha faltado quien opo r -
tunamente indique como buen modelo á San Leandro para t ra -
tar en el púlpito asuntos de júbi lo y regoc i jo con la severidad 
que requiere tan elevado sitio. 

En diversas épocas de su vida, San Leandro se consagra á 
la predicación, d ir ige exhortaciones al pueblo visigodo, que le 
apellidaba su Apóstol, título que no le niegan, antes bien c on -
firman sus panegir istas, atribuyéndole casi esclusivamente su 
conversión. 

El fin de la vida de San Leandro , dice San Isidoro que 
fué admirable: le apellida Doctor, título que se encuentra en 
algunos Breviar ios antiguos, como en el de Toledo, en el de 
Av i la y otros. 

Se conservan de los escritos de San Leandro la Regla que 



dirigió á su hermana Santa Florentina; varias Oraciones so-
bre el salterio, el Oficio gótico de San Vicente y la Homilía 

que hemos dicho predicó en el concilio tercero de Toledo, pu-
blicada en las colecciones de los concilios. 

Murió antes del año 601 . 

San Fulgencio y San Isidoro. 

SAN FULGENCIO , menos notable ba j o el punto de vista de 
nuestros estudios que sus hermanos, merece sin embargo que 
hagamos de su sabiduría y su piedad especial mención, siendo 
muy posible que cultivase con fruto la elocuencia, y tomase 
una parte activa en los t raba jos apostólicos de San Leandro , 
como afirman autores respetabi l ís imos. 

Poseia varios idiomas, y era muy versado en las sagradas 
letras: por su mérito fué consagrado Obispo de Ast ig i (Ec i ja ) . 
Muchos escritores eclesiásticos han confundido á San Fu lgen-
cio con Fulgencio R u p e n s e , atribuyéndole algunas de sus 
obras; pero Belarmino y el P . Labbé han desvanecido esta 
opinion, siendo muy signi f icat ivo en confirmación de este juicio 
el silencio que acerca de San Fulgencio guarda su hermano 
San Isidoro, no obstante detenerse en encomiar á Fulgencio 
Rupense, y despues de habe r señalado sus principales obras, 
entre las cuales pone a lgunas de las atribuidas erradamente 
al Obispo astigitano ( como sucede con el libro De Sacramen-

to incarnalionis Domini), espresa terminantemente que es-
cribió también otros muchos tratados, de que usaba el cleró 
en la Iglesia. « In ter has composuit multos traetatus, quibüs 
sacerdotes in Ecclesia utuntur (i).» 

( 1 ) De Vir. illust. cap. 2 7 . 

El mas esclarecido de los discípulos de la escuela cristia-
na de Sevilla , fué S A N ISIDORO, verdadero prodigio de saber y 
de virtud, una de nuestras primeras glorias científicas, de in-
genio y consumada pol í t ica, emblema de la tradición l itera-
ria, ejemplo del mas puro y al mismo t iempo del mas ilustra-
do patriotismo; símbolo glorioso de unión política y de unidad 
religiosa de la monarquía española; hermosísima figura, en 
fin, que la historia ha colocado sobre un magestuoso pedes-
tal, para que sea objeto de la veneración de los hombres 
hasta el fin de los siglos ( 1 ) . 

Nunca habia brillado en España, en opinion de algunos 
críticos, varón de mas alta doctr ina: Braulio dice que no 
hubo ciencia en qué no estuviese instruido, «sabiendo hablar 

para todos;» Elipando le apellida « lucero de Occidente; » I lde-
fonso, « Espejo de Obispos y sacerdotes, pasmo de los que lé 
otan por su suavidad y afluencia;» San Leandro le quería 
como hi jo: quem cum ego ut vere filium habeam; y por último, 
el V I I I concilio de Toledo le proclamó «d o c t o r de su siglo, 

nuevo ornamento de la Iglesia, el último de los PP. si se 

atiende al tiempo, mas uno de los primeros si se mira su 

doctrina, el sapientísimo de los siglos, al que todos deben 

nombrar con reverencia.» 

Despues de tantos elogios, ¿qué podremos decir nosotros 
que no parezca f r ió y desautorizado? Con verdadero júbi lo, 
Con satisfacción incomparable l legamos á esas colosales repu-
taciones, á esos ingenios esclarecidos que han hecho de Espa-

( 1 ) Asi se espresa D. José María de Eguren en una escelente y e ru . 
dita Memoria premiada en el concurso del año 1859 por la Bibl ioteca 
Nac iona l , relativa á los códices notables conservados en los archivos 
eclesiásticos de España. 



ña la primera nación del mundo; ante el recuerdo de su g l o -
ria nos sentimos llenos de orgul lo, y casi nos arrepentimos 
de haber querido rehusar ocasion tan favorable de participar á 
otros las impresiones vivísimas que hacen latir alborozado 
nuestro corazon. 

España ha sido la primera entre las naciones, dudarlo es 
negar la historia, pasarlo desapercibido una ofensa imperdo-
nable á la verdad y una ingratitud sin nombre que algunos 
han cometido, pero de la cual han debido sentir remordimien-
tos. España ha debido á la rel igión cristiana los mas l eg í t i -
mos timbres de su glor ia, y así lo siente y así lo comprende 
el pueblo que tanto ama, que tanto venera esa rel igión au-
gusta. Si somos débiles pigmeos para juzgar tanta grandeza, 
concédasenos el privi legio de admirarla respetuosos, de enca-
recer la , y procurar que la juventud que acude á las aulas de 
los seminarios sienta toda la importancia de la gran misión 
que la está confiada, imitando los ejemplos de sus antepasa-
dos y secundando sus esfuerzos en pró de la unidad religiosa, 
del tr iunfo universal del catolicismo, que seria el bello ideal 
del progreso humano. 

Ta l fué en realidad la noble aspiración de San Isi-
doro, cuyo elogio, como orador sagrado, para ser completo 
no debiera hallarse confiado en este momento á nues-
tras débiles fuerzas. Crecía en edad y en reputación á la vez; 
jóven aun, era admirado por la dulzura de su voz y el en -
canto indefinible de su elocuencia: mas tarde, compart ien-
do con sus hermanos la fatiga de la conversión del pue-
blo vis igodo, se señalaba hasta el punto de oscurecer su 
bril lo. 

No fueron solo las ciencias eclesiásticas objeto de los es-

tudios de San Isidoro ( 1 ) , poseía en sumo grado, y hacíase 
admirar en él, la elevación de Platón, la conciencia de Ar i s -
tóteles, la elocuencia de Cicerón, la erudición de Orígenes, la 
severidad de Gerónimo, la doctrina de Agust ín y la santidad 
de Gregor i o : este ilustre Pontí f ice, habiendo leido una carta 
de San Isidoro, atendida la elevación del estilo y el espíritu 
profético que en ella se respiraba, e sc l amó :— ¡E c ce alter Da-

niel, ecce plus quarn Salomon hic! 

Atendida la índole de nuestros estudios, la época mas g lo-
riosa de San Isidoro, como orador, fué la de su apostolado: 
adiestrado en la escuela, fortalecido en e! cláustro, se consa-
gra á la conversión de los godos con todo el ardor de una 
convicción pro funda, con toda la abnegación de un. márt ir , 
con todo el fervor y el entusiasmo de un misionero: nadie-
como él secunda los deseos de San Leandro en las comarcas 
de la Bética, las cuales recorre con constancia atrayéndose la 
admiración de todos. « S u voz simpática y elocuente sojuzga 
y domina todos los espíritus, ora esplique los poetas profanos 
y sagrados, ora esponga los oradores y los filósofos, ora acu-
da, en fin, á los sagrados l ibros, para deslumhrar con las 
centellas de sus pensamientos y abrumar ba jo el trueno de su 
palabra la impiedad de los arríanos. Nadie con mayor de -

( 1 ) El Cerratense d ice : «S icque latinis, graséis, et hebrac i s l i leris 
instructus, in t r iv io et quadriv io fui t per fectas : in doctrinis Ph i l o so -
phorura praclarus, d iv inis humanisque legibus erudi tus , suavi col lo-
quio v i ta et doctrina c lar iss imus. » Y mas adelante: « l s idorus autem 
scientia claras, genere nobilis, corpore pulcher, moribus grav is , elo-
quentia suavis inter oblatrantes arr ianorum frequentitas, nec n imis 
terretur , nec blanditi is demulce tur ; sed f e rvore caritatis succensus, 
fu lmina div ini e loquii ardentía emi l tebat , quibus, savent iun obumbra-
ba aspectus.» L o mismo dice el Canónigo de L e ó n , re impreso por 
A r é v a l o . 



nuedo ni con mas copioso fruto aparecía allí donde la defensa 
era necesaria, ó el ataque y la lucha conven iente . » 

No bien fué admitido á las pr imeras órdenes sagradas, 
siguiendo á su hermano el Prelado de Sev i l la , brilla, como en 
otro tiempo Atanasio, en los concilios y las asambleas públi-
cas; y semejante al diácono de A le jandr ía , confunde los a r -
gumentos de la mentira y las falsas interpretaciones del error, 
atrayéndose las bendiciones de los confesores de la f é . 

Tales fueron y tan importantes los trabajos oratorios de 
San Isidoro antes de ser elevado, por muer te de San L e a n -
dro, al gobierno espiritual de la metrópol i de Sevil la, que r i -
g ió por espacio de cuarenta años como padre , como pastor, 
como guia, como astro luminoso, como leg is lador , como há -
bil diplomático, como protector de las letras, «pasando con 
notable acierto de la filosofía á la t eo log ía , de la jurispruden-
cia á la historia, de la geograf ía á la astronomía, de las c ien-
cias naturales á las matemáticas, de las artes á las costum-
bres; y coronando el edificio de su saber con el estudio de las 
antigüedades sagradas y profanas, y aparec iendo por último 
cual digno intérprete y depositario de la civil ización del ant i -
guo mundo. . . Poseído de tan noble afan, gu ia de todos sus pa-
sos; enardecido por el estímulo de la g l o r i a y atento al común 
provecho de la Iglesia, enseña, espone, comenta, narra, dis-
cute, dogmatiza, toma todos los tonos, se d i r ige á todas las 
inteligencias, previene todas las necesidades, recorre todos 
los espacios; y mostrándose infatigable en medio de sus colo-
sales tareas, aspira á perpetuar en el c l e r o la doctrina por él 
acaudalada y difundida ya entre sus discípulos, asegurando 
de esta manera el fruto de aquellos dos conci l ios, memorables 
en la historia del catolicismo, en que para honra de este, ha-

bia resplandecido no menos la virtud que la ciencia suya y de 
L e a n d r o . » 

L a coleccion de las obras de San Isidoro es, según dice el 
señor Eguren ( 1 ) , arca de inestimable precio, que á través de 
los siglos ha conservado hasta hoy los tesoros científicos de 
los antiguos imperios de Oriente y de Occidente, los cuales 
pasarán asimismo en ella á las venideras generaciones. 

El exámen de los escritos de San Isidoro, el de la organi -
zación admirable que supo imprimir á los estudios eclesiásti-
cos en la escuela cristiana de Sev i l l a , nos l levaría lejos de 
nuestro propósito en este momento, remitiendo á nuestros 
lectores acerca de este particular á los diversos trabajos que 
en las notas hemos citado, y en los cuales se trata con esten-
sion de estos puntos, mas propios de una historia de la l i tera-
tura general eclesiástica, que de la parte que de ella nos ocu-
pamos en este l ibro, la mas olvidada por cierto, y por lo que 
la hemos dado y quisiéramos se la diese una gran pre fe -
rencia . 

Supo San Isidoro inspirar un grande amor al estudio á 
los monges y c lér igos de España: el aumento de los manuscri-
tos y la belleza de la escritura fueron asimismo objeto de sus 
desvelos, «e jecutándose, dice el señor Eguren, con gran pe r -
fección, en su época, la letra romana liberal, como lo ac re -
ditan los preciosos fragmentos que contiene el códice Ovetense 
de la biblioteca del Escorial, manuscrito que hace mirar con 
desden las ediciones tipográficas de las obras de tan gran 
Pre lado. Quejábase ya de este mal grave el jesuíta Burriel al 
examinar los manuscritos de la Iglesia de Toledo, tan puros, 
viendo los muchos lugares, particularmente de los libros de 

( 1 ) Memoria citada. 



las Etimologías, que habían sido alterados en las impresiones 
por culpa de los editores. Igual defecto se advierte en la ed i -
ción de Arévalo, hecha en Roma despues de la muerte del 
P . Burriel, pues en ella aparece lastimosamente variado lo 
que San Isidoro escribió, con muy sana crít ica, respecto á la 
revolución sideral de Saturno y demás planetas.» 

San Isidoro no es tan solo un erudito, un literato consu-
mado, un Pontífice celoso, es en realidad un Padre de la I g l e -
sia: su elocuencia, si bien no se asemeja á la de los doctores de 
la edad de oro de la palabra santa, no es por esto menos no -
table: San Isidoro es un teólogo de la edad media, que razona 
y argumenta con las reg las de la escolástica; hállanse en sus 
escritos un sinnúmero de oportunas consideraciones morales 
y pensamientos místicos. 

A pesar de sus grandes trabajos, de sus estudios y la a c -
tividad de su vida, San Isidoro l legó á una edad avanzada: su 
muerte, acaecida en el mes de abril del año 636, fué la del jus-
to. El nombre de San Isidoro es lasintésis de un gran período 
en la historia de la l iteratura del mundo: él reasume las g r an -
des cualidades de sus antepasados, y de él parten como de un 
astro luminoso las de sus discípulos, émulos y admiradores. 

Aun se conservan algunos trabajos ascéticos de San Isido-
ro, dignos de la mayor estimación: en ellos se encuentran be -
llezas de primer órden, y se descubre al orador elocuente 
aun en la incorrección misma de que adolecen ( 1 ) . 

Las Etimologías , la obra de Viris ülustribus y la 
Historia de regibus gothorum son sus obras mas nota-
bles : « g r a v e y severo , claro y senc i l lo , se .ostenta en 
sus numerosas obras, hallando siempre, al esponer la doctr i -

( 1 ) Edic ión de las obras de San I s i do r o .—Madr i d , año 4 778. 

na, la fórmula mas adecuada é intel igible, sin que el menor 
resabio de afectación altere la naturalidad de su frase, ni el 
mas leve asomo de oscuridad desvirtúe el efecto producido 
por su lectura. Como escritor erudito, atiende á dar mayor 
fuerza y autoridad á sus especulaciones con el auxilio de la 
filología, prefiriendo entre todas las lenguas la gr i ega , con lo 
cual muestra á menudo la índole de sus estudios y educación 
l i t e rar ia . » 

Cuanto podamos decir de los discípulos de la escuela cr is-
tiana de [Sevilla posteriores á San Isidoro, parecerá pálido al 
lado del elogio merecido que de tan ilustre Prelado acabamos 
de hacer: sucede, sin embargo , que la vivísima claridad que 
en torno suyo esparcen esos grandes ingenios, se percibe du -
rante mucho tiempo y alumbra los senderos que ellos t raza-
ron. Semejante la vida intelectual de los pueblos á la vida 
rea l , ni decrece ni progresa de un solo go lpe , camina en 
grados sucesivos; no pasa nunca repentinamente de la c iv i l i -
zación á la barbarie , de la luz á las tinieblas; lección prove -
chosa que muchos olvidan, precipitando indiscretos los suce-
sos, y causando grandes perturbaciones que detienen la mar -
cha de la humanidad. 

Son muchos los discípulos de la escuela de Sevilla dignos 
de recuerdo especial ( 1 ) ; pero no todos se distinguieron como 
propagadores de la doctrina cristiana desde la cátedra del 
Espíritu Santo: San Ildefonso, San Julián, Arzobispo de T o l e -
do, y Valerio Abad , son los que durante este período conquis-

( i ) Redempto ; Braulio, cé lebre en los Concil ios V y V I de To l edo ; 
Máx imo , Obispo de Zaragoza, antes nombrado; Conancio, Obispo de 
Palenc ia ; Fructuoso, Eugenio , Donadeo y Bonelo; Eufemio , Adel f io , 
Exuperio, Eladio y Justo, entre otros, son los Prelados, escritores ins ig -
nes, l i teratos é historiadores á que principalmente nos re fer imos. 
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tan la fama de oradores sagrados, debiendo de ellos ocupar-

nos, siquiera sea l igeramente, antes de terminar este ca -

pítulo. 

SAN ILDEFONSO, nacido con particular talento para el pul-
pi to , de prodigiosa memoria , de ingenio v ivo y erudición 
vastísima, tuvo por maestros á Eugenio y á Isidoro: concur-
r ió á ios concilios V I I I y I X de Toledo, como abad del monas-
terio Agal iense, y contra su voluntad aceptó la mitra de T o -
ledo, qu3 unánimes el pueblo, el clero y el monarca Reces-
winto pusieron sobre su cabeza ( 1 ) . 

Dejando á otros la grata tarea de encomiar sus escri-
tos ( 2 ) , y á fin de no dar mayor estension á nuestra obra que 
la necesaria, para que llene su objeto en lo que penda de 
nuestra voluntad y buenos deseos, vamos á ocuparnos desde 
luego , y prescindiendo de otros datos biográficos de todos 
conocidos, del carácter especial de la elocuencia de San I lde-
fonso, verdadero torrente que se precipita rápido arrollando 
á sus enemigos, y escediendo, según Juliano, los límites de 
la naturaleza ( 5 ) . 

Una de las heregías mas repugnantes y vergonzosas, uno 

(1) Esp. Sagr., tomo V., cap. 4. 
(2) Véase la Hist. Crist. de la lit. Esp., tantas veces citada, y de 

la cual nos hemos servido con grandísimo fruto para escribir este ca-
pitulo. 

(3) alldephonsus memoria su: temporis clarus et irriguis eloquen-
tiae fluminibus exornans sascula astatis nostr®.... fuit sapientiae summus 
disserendi ingenio clarus, eloquendi faculiate praecipuus linguaí fiumi-
ne copiosus. Tantoque eloquentiee colhurno celebris babitus, ut dispu-
tationum ejus profusa oratio, dum perfecte dirigitur, mérito non 
homo, sed Deus per hominem eloqui crederetur.» ln Ap. ad lib. Sane 
Isid. 

de los miserables recursos del error para desvirtuar el presti-
g io de la rel ig ión, en lo que tiene de mas poético, de mas b e -
llo y consolador, que es el culto de María, fué la doctrina de 
Helvidio y de Joviano, propalada en el siglo I Y y reproducida 
en la época de San Ildefonso: este insigne doctor y esclareci-
do Príncipe de la Iglesia, se sintió herido en lo mas íntimo y 
santo de sus creencias, y encendido en ardoroso entusiasmo, 
salió al encuentro de sus enemigos, los anatematizó desde la 
cátedra, pulverizó sus sofismas, y no satisfecho aun, compuso 
un libro De perpetua Yirgimlate Sanctm Marice, capaz por 
sí solo de inmortalizar su nombre. 

«Con la imaginación de un poeta que había pasado su ju-
ventud bajo el cielo espléndido de la Bética, y con la razón 
de un filósofo que durante la edad viril habia vivido en el r e -
tiro del cláustro consagrado á la enseñanza, ostentó Ildefonso 
en aquella peregrina obra el ímpetu fogoso de Eugenio y la 
severidad lógica de Isidoro. El entusiasmo que mueve su 
pluma, dando á su acento una entonación elevada, comunica 
á su frase estraordinaria riqueza, y prestando notable precisión 
á sus ideas, infunde á su lenguaje cierta manera de imperio, 
que ejercido al par sobre la razón y el sentimiento, hace i r -
resistible su elocuencia.» 

Júzganle por esto propios y estraños del mismo modo , 
alábanle con entusiasmo, ensalzan la flexibilidad de su talen-
to, ofreciéndole como modelo perfecto de energía, de valor, 
de fuerza, de convicción, digno de ser imitado. 

He aquí la manera irresistible con que combate las doctr i -
nas de Helv idio y Joviano, obligándoles á salir de sus tumbas, 
para comparecer ante su presencia: 



«Guando el espíritu de Dios (decia á Helvidio, rebatidos 
ya los estravíos de Joviano) predi jo estas cosas por los P ro -
fetas, las afirmó por los Doctores, las defendió por los autores 
de la verdad y las consolidó por la eternidad de los siglos. 
¿Por ¡qué tú, inventor de nuevos errores, torpísimo calum-
niador, por qué con tanta necedad las difamas? ¿Qué osas 
decir, caos de locura, qué intentas murmurar , qué piensas 
balbucir, para demostrar que aquella morada de Dios en el 
seno virginal, aquella córte del R e y de las virtudes, clarísi-
ma con el brillo del pudor, aquella mansión de la honestísi-
ma carne del Emperador de las cosas celestiales, lugar g l o -
rioso de aquel Dios, á quien no comprende toda la diversidad 
de lugares, despues de la generación de Dios, despues de la 
encarnacionMel Yerbo, despues de la Natividad del Señor, 
despues del nacimiento del Sa lvador , engendrara de carnal 
varón prole de carne perecedera?. . . 

¿El lugar de vida, con gérmen de mortalidad, produciría 
miembros que habían de mor ir? . . . ¿El huerto c e r rado , que 
llevó solamente la flor de la peregrina virginidad, produciría 
el abrojo de las espinas mortales?.. . ¿De la fuente de vida, 
sellada con el virginal parto, brotaría el cieno del matr i -
monio?. . . 

P ido, pido á Dios que el sepulcro de su boca sea a to r -
mentado por el dolor; que cierre sus dientes firme candado; 
que llene la inmovilidad de su lengua la caverna de su boca; 
que la crasitud del aliento pegue los estremos de sus lábios, 
para que no salga fuera el hedor de tales palabras, ni se res-
pire el olor de esta compañía, ni se escuche el anhélito de 
esta hab la . . . . » 

La elocuencia varonil de San Ildefonso hiere el ánimo y 
sorprende la imaginación; era entonces precisa y lo será 
siempre para destruir el cinismo de los que ponen sacrilega 
su lengua contra los dogmas de la fé y las doctrinas católicas. 

Sin la energía, sin el v igor de los P P . , el imperio del error 
hubiese sido mas duradero; despues de ellos los Prelados les 
han imitado sacando á salvo el sagrado depósito de la tradi-
ción y la doctrina que les está confiado. 

L a debilidad, la contemplación con los enemigos de la 
Iglesia, es impropia de valerosos soldados de Cristo: en el 
pùlpito, toda debilidad parece cobardía, toda transición en 
lo que no es, ni ha sido, ni será nunca transigible, contribu-
ye al desprestigio del orador, desvirtúa sus consejos y hace 
estériles otras buenas cualidades. 

Hay demasiado orientalismo en los discursos de San I lde-
fonso: emplea con frecuencia antítesis y amplificaciones s i -
métricas, que en opinion de un crítico, terminan por impr i -
mir cierto amaneramiento y estraña verbosidad á sus compo -
siciones, produciendo confusion en las ideas y falta de puris-
mo en el l enguaje . 

San Ildefonso murió el año 667 . 

S A N JULIÁN, tercer Arzobispo de este nombre que ocupó 
la silla de Toledo, se señaló en el g lorioso período de la his-
toria l iteraria de España que nos ocupa, por su elocuencia, 
por sus virtudes, por sus trabajos; siendo acreedor á ocupar 
un lugar distinguido entre los esclarecidos varones de quienes 
debíamos hacer un elogio especial. 

Guárdanse principalmente los testimonios irrecusables del 
mérito de San Julián en las actas de los concilios I I y X Y de 
To ledo , en las obras que nos ha legado ( 1 ) y en la opinion de 

( 1 ) Las obras que cita y elogia San Fé l ix , son: un l ibro De Rceme-
diis blasphemice; otro de Epístolas; otro de Himnos, epitafios y e p i -
gramas; otro de Sermones, en t re los cuales se contaba el opúsculo De 

vindicatione domus Dei; o t ro De sententiis; otro contra Julianum 



cuantos han escrito acerca de esta época, dentro y fuera de 
España: es, pues, su fama universal, no puesta en duda 
j a m á s . 

«Poe ta , orador, historiador, filósofo y teólogo, recorre 
con igual brio todas las sendas abiertas por sus maestros; y 
reflejando, como ellos, la luz de las letras sagradas y pro fa-
nas, recoge en todos los terrenos envidiables laureles: y si á 
la crítica l iteraria no le es dado hoy saborear desgraciada-
mente los sazonados frutos de su musa, si llora la Iglesia 
como perdidas no pocas de sus mas celebradas producciones, 
admira esta en las que han l legado á nuestros dias, la p ro -
fundidad y estension de su doctrina, ya interprete y concuer-
de las Sagradas Escrituras ( 1 ) ; ya defienda contra los judíos 
la integridad del dogma y el cumplimiento de las pro fe-
cías ( 2 ) ; ya, en fin, revele y esplique los misterios de la e ter -
na vida, bosquejando con vigoroso pincel el portentoso cua-
dro de la resurrección de la carne ( 5 ) . L a crítica literaria, 

htzrelicum; o tro De divinis indiciis-, o t re De responsionibus-, o tro de 
Misas para todo e l año, y otro de Orationes para todas las fest iv idades 
d é l a Ig les ia de T o l e d o . Collet. SS . PP. Tolet., t o m o I I , p á g . 18 y si-
gu ientes . Despues se le ha atr ibuido sin fundamento la Chronica Re-
gum Wisogothorum y a lgunos versos que r ecog i e ron t amb ién los e d i -
tores de la Coleccion Toledana y publ icaron c o m o obras supuestas. 
Sens ib le es, en e f e c t o , eoino d ice el señor Amador de los R i o s , que un 
escr i tor d e nuestros dias tan d i l i gente y entendido como Mr . Rosseeuw 
Sa in t -H i l a i r e , c i t e en su Hist. d'Espagne., l ib . I I , cap. I , pág . 337, al 
re f e r ido Cronicon como fuente histór ica d igna de crédi to , adjudicándo-
la á San Julián. 

(1 ) Antikeimenon, ¡ ib r i dúo, p á g . \ 53 del m ismo tomo ; Comenta-
rium in Harum propheta, pág . 262 . 

( 2 ) De comprobatione sexta (Etatis, l i b r i t r e s . E s t a o b r a , d i r i g i d a 
á E r v i g i o , fué sin duda escrita despues del X I I conci l io d e T o l e d o , ha -
bido en 684. 

( 3 ) Prognosticon futuri swculi, l ibri tres, pág . 10 del re f e r ido tomo 
y co leec ioB. 

sin apartar la vista de estos preciosos libros, donde contem-
pla á Julián como espositor y controversista, tiénese también 
por afortunada con poseer algún fruto de su elocuencia, r e -
conociendo al propio tiempo las escelentes cualidades que le 
distinguen como historiador; principal título que le conquista 
señalado lugar entre los varones ilustres cíe España ( 1 ) . » 

Dé tal manera se espresa uno de los críticos á quienes 
mas de cerca hemos seguido, al estimar la escuela de Sev i -
lla y la de Toledo, á la que mas principalmente pertenece 
San Julián: Mariana dice de este ilustre escritor, que tenia 
un ingenio fácil , copioso y suave; y D . Nicolás Anton io en -
salza el primor y la elegancia de sus trabajos. L a verdad es 
que sus composiciones se resienten en cuanto á la forma del 
mal gusto que ya comenzaba á reinar, del latin adulterado 
que mas tarde se observa en los pocos escritos que la tradi-
ción ha conservado. 

San Julián murió el dia 6 de marzo del año 690 . 

VALERIO A B A D , que durante cuarenta y dos años perma-
neció en el desierto dedicado al estudio, á la reproducción de 
la Sagrada Escritura y otros l ibros, fué por último consa-
grado Abad del célebre monasterio de San Pedro de Montes, 
donde adquirió gran nombradía por sus grandes dotes de v i r -
tud y de ciencia. 

«Cuando exaltada su fantasía con el espectáculo de la c e -
lestial morada, que no podia ser revelada por su lengua ni 
aun concebida por su mente, descendía de nuevo á la tierra 
para descubrir á los hombres tan inefables misterios, poseído 
del ardoroso entusiasmo que agitaba su espíritu, pedia sus 

( 1 ) Señor Amador de los R ios . 



armas á la elocuencia, y mientras rogaba que no se buscase 
en sus obras la gala de los ornamentos ni la pompa de las pa -
labras, hallábase en brazos de la mas dulce y magestuosa 
poesía. » 

Entre las obras que existen de San Valer io ( 1 ) , no hay 
ninguna que no merezca los mayores elogios, habiendo sido 
manantial fecundo donde se han inspirado despues célebres 
oradores y poetas insignes. 

Valer io murió el año 695. 

Cupo á los romanos el triste privi legio de abr ir á las bá r -
baras naciones del Norte las puertas de la península Ibérica, 
y á la nobleza visigoda corresponde el de haber entronizado 
en nuestro suelo el imperio de los sectarios de Mahoma. 

Precedió á la batalla de Guadalete un período de v e r gon -
zosa disipación y desenfreno, de hondas perturbaciones, de es-
casos monumentos de cultura y civilización. El c lero, la no-
bleza y el pueblo, todos por diversas sendas, caminaron á su 
propia de-struccion. « L a nobleza, es decir, la raza goda, de -
generada en la molicie, gastada en medio de los placeres ma-
teriales y falta de toda fé y pudor, era impotente para el 
ejercicio de las armas, y solo abr igaba, con los hábitos de re -

t í ) Las obras que existen de San Valerio, son: la Vida de San 
Fructuoso-, la de Santa Echeria, dirigida á los raonges del Bierzo; el 
tratado De Monac'horum pcenitentia-, el De Genere Monaehorum, y el 

de sus propias querellas (Querimonia), dedicado también á Donadeo. 
En este escrito, sin duda el mas importante ba/o el aspecto histórico, 
refiere el santo sus penalidades y persecuciones con tan vivo colorido 
como el que resalta en las Visiones y en el tratado De vana smouli ta-
pientia. Estas obras se publicaron diferentes veces antes que el dili-
gente Florez las insertara en el tomo ya citado de la España Sagrada, 
pero incompletas y plagadas de lunares. 

belion y de trastorno, una ambición desmedida; el clero, e s -
pejo de la virtud y la sabiduría medio siglo antes, apagado el 
noble espíritu que le animaba, olvidaba sus puras y patr iar-
cales costumbres, y adulteradas sus venerandas tradiciones, 
no era ya el huerto de elección, donde crecia l ibre y f rondo-
so el árbol de la inteligencia; en él cundían solamente el 
abrojo y la maleza que lo envenenaban: la plebe, es decir, la 
raza hispano-latina, que era la parte mas numerosa é intel i-
gente de la nación, perdido el amparo del clero, á quien ha -
bía mirado con el amor de h i jo , humillada por los poderosos 
y sin participación activa en el gobierno del Estado, veia des-
vanecida toda esperanza de engrandecimiento, y avezada á la 
servidumbre y la miseria, yacía en la postración mas last i-
mosa . » 

Tal es el cuadro que nos o frece España durante los últ i -
mos años del siglo V I I y los primeros del V I I I ; la enérgica 
protesta de la Iglesia contra tantos desórdenes, no dió mas 
resultado que trasmitirlos en toda su vergonzosa desnudez, 
para baldón eterno de los que, usurpando el carácter sacer-
dotal, no tuvieron reparo en manchar la púrpura y hacer e s -
cárnio del altar. 

La Elocuencia cristiana enmudece casi por completo du-
rante el período que precede á la invasión agarena: tr iunfan-
tes los hijos del falso profeta, renacen con nuevo v igor los 
elementos de la civilización pàtria, y en tanto que los maho -
metanos llevan de una á otra comarca sus falanjes vencedo-
ras, acógense á las montañas de Asturias un puñado de h o m -
bres, resueltos á rechazar á costa de sus vidas toda idea de 
servidumbre. Encendida por la f é la hoguera del patr iot ismo, 
renace para asombro de las edades, el antiguo valor de los 



iberos, probado contra Roma en una guerra de doscientos 
años, y que debia acrisolarse con cien y cien victorias, en 
una lucha de ocho siglos. As í , poniendo la Iglesia bajo la sal -
vaguardia y patrocinio de aquellos héroes las reliquias de los 
santos y de los mártires y las preseas de sus altares, venia á 
santificar aquel noble gr i to de independencia, y mostrándose 
mas grande y sublime en mitad del naufragio que en los dias 
de la prosperidad, velaba incansable por lo porvenir del Cris-
tianismo, salvando con igual solicitud el dogma, la ciencia y 
el arte , cuya guarda y custodia habia confiado á su celo y sa-
biduría la Providencia. 

C A P I T U L O I V . 

Las Cruzadas.—Pedro el Ermi taño .—Urbano I I : conci l io de C iennont . 
F in de la pr imera cruzada.—San Bernardo. 

Es para nosotros una ventaja incalculable escribir la h is -
toria de la Elocuencia cristiana, cuando en la apreciación de 
los sucesos mas importantes que han ocurrido en el mundo, 
nos han precedido insignes pensadores, escritores ilustres, 
hombres que con un criterio filósofico elevado, han destruido 
la obra de la parcialidad, de la injusticia y del error . 

Las Cruzadas, hecho el mas trascendental y con mas v a -
riedad juzgado, que tiene lugar en los siglos medios, no es 
ya para quien en algo*estime la opinion y el fallo definitivo de 
la esperiencia y del saber, no es una locura insigne, ni un 
acto de barbarie, ni una temeridad inaudita; es por el c o n -
trario una nueva redención que parte de la idea regeneradora, 
un movimiento saludable que imprime á la sociedad la doc-
trina mas grande y humanitaria: es el sacudimiento de una 
nueva civilización comprimida, detenida en su marcha por los 
estravíos mas lamentables: es la tabla de salvación que en 
medio de la tormenta ofrecen al mundo agitado, al mundo 



iberos, probado contra Roma en una guerra de doscientos 
años, y que debia acrisolarse con cien y cien victorias, en 
una lucha de ocho siglos. As í , poniendo la Iglesia bajo la sal -
vaguardia y patrocinio de aquellos héroes las reliquias de los 
santos y de los mártires y las preseas de sus altares, venia á 
santificar aquel noble gr i to de independencia, y mostrándose 
mas grande y sublime en mitad del naufragio que en los dias 
de la prosperidad, velaba incansable por lo porvenir del Cris-
tianismo, salvando con igual solicitud el dogma, la ciencia y 
el arte , cuya guarda y custodia habia confiado á su celo y sa-
biduría la Providencia. 

C A P I T U L O I V . 

Las Cruzadas.—Pedro el Ermitaño.—Urbano I I : concilio de Ciennont. 

F in de la pr imera cruzada.—San Bernardo. 

Es para nosotros una ventaja incalculable escribir la h is -
toria de la Elocuencia cristiana, cuando en la apreciación de 
los sucesos mas importantes que han ocurrido en el mundo, 
nos han precedido insignes pensadores, escritores ilustres, 
hombres que con un criterio filósofico elevado, han destruido 
la obra de la parcialidad, de la injusticia y del error . 

Las Cruzadas, hecho el mas trascendental y con mas v a -
riedad juzgado, que tiene lugar en los siglos medios, no es 
ya para quien en algo*esüme la opinion y el fallo definitivo de 
la esperiencia y del saber, no es una locura insigne, ni un 
acto de barbarie, ni una temeridad inaudita; es por el c o n -
trario una nueva redención que parte de la idea regeneradora, 
un movimiento saludable que imprime á la sociedad la doc-
trina mas grande y humanitaria: es el sacudimiento de una 
nueva civilización comprimida, detenida en su marcha por los 
estravíos mas lamentables: es la tabla de salvación que en 
medio de la tormenta ofrecen al mundo agitado, al mundo 



abandonado por segunda vez á sus propias fuerzas, los discí-
pulos predilectos, los sucesores de los Apóstoles, de los San-
tos Padres, de los mártires, de los confesores de Cristo, los 
predicadores, en fin, de la doctrina evangél ica. 

Si : antes de suceder, las Cruzadas se predican; antes de 
levantarse cien y cien pueblos, y marchar unidos, no en bus-
ca de intereses mezquinos, sino mas bien abandonándolos; 
no con el afan de establecerse en mas férti les y risueñas c o -
marcas, sino dejando sus hogares, sus familias, sus hijos, sus 
esposas y el cielo siempre caro de la pátria; antes de esa 
unión material que dió á Europa su independencia, que santi-
ficó el espíritu guerrero y aventurero de los pueblos, que des-
envolvió en todos sentidos el espíritu humano, que fraternizó 
al rico con el pobre, rompiendo las vallas del orgullo y la v a -
nidad al mezclarse por vez primera caudillos y vasallos en una 
misma empresa y al arrodillarse todos al pié de una misma 
cruz; antes de todo esto, la voz del sacerdote, del misionero, 
une los corazones inspirándoles unos mismos sentimientos, 
enlaza las voluntades haciéndolas abrigar idénticas aspiracio-
nes y nobles deseos, y la torcida senda se trueca en camino fácil 
y seguro, en via de progreso, de adelantamiento, de v ida . . . . 
Sin las Cruzadas, ¿qué hubiera sido del íjiundo? Hoy ya lo pode-
mos decir: el crisol de la esperiencia ha depurado la verdad, 
y son muchos los que confiesan las grandes ventajas que ha 
traído al mundo, el que ciudadanos de pueblos distintos mar -
chasen á través de los mayores peligros, no como marchaban 
las legiones cuyas hazañas cantó Homero para vengar el u l -
traje de un marido, sino como dice Balmes, para rescatar el 
sepulcro de un Dios. 

Otros, antes que nosotros, se han ocupado de encarecer 

los resultados políticos y sociales de las Cruzadas ( 1 ) ; ninguno 
al hablar de este suceso ha podido olvidarse de Pedro el E r -
mitaño, de Urbano II , de San Bernardo, porque ellos inic ia-
ron, ellos promovieron, ellos alentaron, á ellos corresponde 
una gran parte de la gloria y justo nombre de tantos hechos 
héroicos, de tantos episodios admirables, de tantas y tan es -
clarecidas acciones como constituyen esa gran epopeya, que 
solo bajo un punto de vista nos es dado contemplar en este 
í b r o con mayor detención. 

Antes de ahora hemos dicho que la conversión de los 
bárbaros, es el primer triunfo ostensible del catolicismo; aho -
ra debemos añadir, que las Cruzadas son la corona, el d i gn í -
simo remate de tanta conquista en el órden moral , de tantas 
victorias parciales conseguidas á fuerza de sangre, de luchas, 
de controversias, de polémicas inolvidables. 

La palabra de los Apóstoles, las confesiones de los már t i -
res, los discursos y los escritos de los Santos Padres habían 
preparado el gran dia de la fraternidad humana: los hombres 
.se llamaban hermanos, pero los pueblos se hacian la guer ra 
y destruían sin escrúpulo alguno; era preciso un suceso p r o v i -
dencial, era precisa «una grande idea ó un gran sentimiento 
que arrancase de raíz tantos males, que diese verdadera sávia 
á aquel estado de cosas que parecía conducir los siglos tras de 
completa ignorancia á desastrosa ruina, que trocase el i m p e -

( 1 ) Muchos hau escr i lo acerca de las Cruzadas, cuyos heróicos h e -
chos inspiraron al Tasso uno de los primeros poemas; los pr incipales á 
quienes hemos consultado han s ido: F leury , Disc., Michaud, Eist. des 
Crois, Mi l ls , T rad . por Paul , Hist. des Crois, Poujoulat , Hist. de Jerus, 
Chateaubriand, Cantú, Bernald, Herder, Gibbon, W e b e r , Hereen y otros 
en diversas obras, de las que en su mayor parte hemos hecho mención 
antes de ahora. 



rio de la fuerza por el imperio de la inteligencia.u La idea y 
el sentimiento partieron de la Iglesia. « L o s pueblos habían o l -
vidado, dice el señor Muñoz y Garnica ( 1 ) , su lenguaje nacio-
nal, ó lo desdeñaban; en el siglo V I habia desaparecido casi 
por completo el espíritu de las escuelas; el imperio romano y 
la Iglesia estaban invadidos por los bárbaros; la dominación 
y las escisiones intestinas paralizaron el movimiento c ient í f i -
co. en Afr ica , por la compresión de los vándalos; en España, 
Francia é Italia, por la invasión de hordas estranjeras. Esta 
declinación de las letras, el fraccionamiento de los diversos 
Estados, su falta de cohesion, la barbárie y el feudal ismo, p e -
dían una regeneración que no podia venir mas que de la I g l e -
sia, que es el punto de donde parten siempre las indicaciones 
salvadoras. 

Rotos estaban los vínculos sociales y degenerados los bue-
nos principios, cuando un hombre lleno de fuerza, Hi ldebran-
do (Gregor io V I I ) , se atrevió á emprender la re forma del 
mundo. Los príncipes habian perdido su poder, los grandes y 
señores aspiraban á su independencia, y el resto de la sociedad 
era esclava; entonces Gregor io V I I pensó en levantar la sobe-
ranía del Papado, para salvar la sociedad por la Iglesia. Cono-
cía el siglo y los negocios: era un hombre destinado para tal 

( 1 ) A l revisar estas páginas, escritas hace algún t iempo para darlas 
á la imprenta, el señor Muñoz y Garnica, á quien hemos citado muchas 
veces en el tomo I , á quien citaremos en este, porque con sus escritos 
nos ha trazado en gran parte la senda que vamos recorr iendo, ha t en i -
do la bondad de sorprendernos, remi t i endo á La España un artículo, 
en el cual sin merecerlo concede algún mérito á nuestra humilde p r o -
ducción. L a grat i tud nos impone, pues, el deber de dar al señor G a r -
nica un público test imonio de nuestro r econoc imiento , rogándole una 
vez mas, nos dispense s i enr iquecemos con demasiada frecuencia nues-
t ro l ibro con los bri l lantes trozos de los que él con tanto aplauso ha 
dado á luz. 
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época y para tal obra. E l alma de este sistema consistía en la 
unidad rel igiosa, siendo el sentimiento cristiano el único capaz 
de despertar á los pueblos haciéndoles marchar bajo una ban-
dera , á las órdenes de los sacerdotes, de príncipes y capita-
nes , á la voz de la autor idad, representada en todos sentidos 
por unos mismos principios, sometida al poder, á Roma , á la 
Iglesia, al dogma , á la g ran monarquía del Occidente. Ocur-
rióle al Santo Padre el pensamiento colosal de las Cruza-

das ( 1 ) , produciendo en los ánimos de la multitud una gran 
fermentación la idea de rescatar el Santo Sepulcro. A l a v e r -
dad, tampoco habia cosa que se acomodara mejor con los h á -
bitos y necesidades de tal sociedad y de tal s i g l o , que el e m -
prender una espedicion á lejanas t i erras , en que los soldados 
y peregrinos, investidos de pr iv i leg ios, bulas y ámplias exen-
ciones, combatieran por la re l ig ión y por la pàtria, como cr is-
tianos y como caballeros. E l emperador de A lemania fué con-
vocado á la guerra por el Pontíf ice; pensaba volver al empera-
dor de Oriente las provincias del As ia que habia perdido, con 
la esperanza de obl igarle á someter la Iglesia g r i ega á la l a -
tina: de este modo creia ensanchar los límites del mundo cr is-
tiano, é incorporarlo á un solo centro, á una sola gerarquía . 

Gregorio V I I murió sin ver marchar las legiones de cruza-

dos, pero pudo alcanzar con su prevision los resultados que da -

rían en el po rven i r . » 
Fueron estos los preludios de las Cruzadas; la primera pá -

gina de este nuevo período en la historia de la palabra cristia-
na , debemos referir la á la conocida carta de Gregorio V I I , 

(1 ) Por nuestra parte aceptamos la opinion del señor Muñoz y G a r -
nica. Poujoulat , dice que el pensamiento de Gregor io V I I fué únicamen. 
t e socorrer á Constantinopla y unir la Iglesia g r i ega á la latina. 



en la cual se leian estas palabras: «Nuestros padres visitaron 
muchas veces la t ierra santa, para consolidar la fé católica: 
también nosotros, sostenidos por las oraciones de toda la cris-
tiandad, marcharemos allá en defensa de nuestra fé y de nues-
tros hermanos, cuando se nos franquee el camino por la gracia 
de Cristo: que el camino de los hombres no está en sus manos, 
sino que es Dios quien los conduce . . . » 

Todo está preparado, es cierto; pero lo está por el mismo 
sentimiento rel igioso que animó á este Pontí f ice esclarecido. 
N o es esta la vez pr imera que la Europa pelea con el As ia , ni 
este el primer esfuerzo del Occidente contra el Or i en te , ni la 
Edad Media el primer tiempo de la historia, en que los europeos 
se oponen á los asiáticos. Nó : la oposicion , como decia 
nuestro amigo el señor Urcullu y Zulueta ( 1 ) , entre el Oriente 
y el Occidente, tiene mas remotos orígenes; apenas se divisa el 
primer albor de la historia, cuando ya vienen á las manos la 
Europa y el As ia , y las contiendas se renuevan al través de los 
siglos entre los pueblos del uno y del otro continente: Héctor y 
Aquiles, Pr iamo y Agamenón en un principio, Pers ia y las r e -
públicas gr iegas mas tarde, A le jandro invadiendo aquel impe-
rio despues, son como el principio de la gran lucha : Cartago 
y Roma, Ant íoco y Roma, Mitrídates y Si la, fo rman otro p e -
ríodo; y por último, en el momento supremo á que hemos l l e -
gado, la lucha toma un carácter enteramente distinto: aquí 
obra ya visiblemente la voluntad suprema del Criador; no es 
la contienda personal, ni el espíritu de conquista, es el tr iunfo 
de la i dea , é ideas y sentimientos son las fuentes principales 
que esplicar pueden el hecho de las Cruzadas. 

( i ) Discurso leído ante el cláustro de la Univers idad Centra l , en el 
acto de recibir la investidura de doctor en la facultad de filosofía y letras. 

« L o único bueno que tenia la sociedad era el sentimiento 
re l ig ioso; no habia, pues, m a s q u e dilatarlo, abrirle anchas 
puertas de comunicación con el mundo de afuera, con otra 
civilización y con diversas costumbres, ponerle, en fin, mas 
desembarazado y llano el camino del cielo promoviendo las 
guerras de rel ig ión, fomentando ba j o todos aspectos la vida del 
espíritu, ensanchando los conocimientos, las aspiraciones, el 
poder y la fuerza que habían de desenvolverse por medio de 
tales revoluciones. Y esto fué lo que se hizo: los pueblos se d is-
persaron, y en la dispersión se hicieron conquisladores, nave-
gantes, sábios, misioneros, diplomáticos, caballeros y héroes. 

Las Cruzadas fueron la segunda de las grandes evoluciones 
que proyectaba Roma para sujetar á su dominio el mayor n ú -
mero posible de pueblos y naciones : en el paganismo para 
darles la libertad se hacia todo por la fuerza; ahora la fé , la 
esperanza y la caridad se daná ¡os pueblos como una promesa 
y un signo de su esperada regeneración. Predica el Cristianis-
mo una doctrina de igualdad, de paz, de justicia, de sumisión, 
de mùtuo afecto: una benéfica autoridad protege al débil contra 
los escesos del poderoso: esparcido el c lero en medio de todos, 
aleja poco á poco las divisiones nacidas de la diferencia del o r i -
gen , hace amar una pàtria común recordando la fraternidad 
universal, derriba las barreras entre las naciones, regenera la 
barbàrie, se coloca al lado del varón para señalarle el camino 
de la civilización, conserva los autores clásicos y re forma las 
legislaciones. . . La Iglesia, arco de salvación, enlaza á los g e r -
manos al territorio, y llama á toda la Europa para rechazar el 
Oriente. Cuando los mongoles amenazan de nuevo la civilización 
naciente, acude á detenerlos con las armas y las predicaciones; 
impide á los turcos anonadar las instituciones europeas, e m -
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presa que en otros tiempos no hizo mas que despertar la s im-
patía ó la ambición de algunos ( i ) . 

A la guerra y á la paz era llevada la muchedumbre por la 
palabra de los predicadores. N o todos eran elocuentes, ¿cómo 
habían do serlo? hombres incultos, al nivel del pueblo, sin g e -
nio ni sabiduría, prevenidos de sutilezas escolásticas, improv i -
saban en un latin corrompido y tosco bárbaras arengas que 
la multitud no oia siquiera, porque la devocion se adelantaba 
á las peroraciones, y el corazon se rendia muchas veces antes 
que se intentara interesarlo por la elocuencia. En tales momen-
tos encontrarse con San Bernardo no parece cosa natural, sino 
mas bien un mi lagro de la grac ia ( 2 ) . » 

Pasemos ya á contemplar de cerca á los oradores de qu ie -
nes debemos ocuparnos en este capítulo. 

Pedro el Ermitaño. 

V e d aquí un hombre de rudo aspecto , de esterior estra-
ño ; la cabeza descubierta, los piés desnudos, vestido de l a r -
ga túnica sujeta con ceñidor de cáñamo , y montado en una 
muía. De tal manera atraviesa la I ta l ia , pasa los A l p e s , r e -
corre la Francia y gran parte de la Europa ; el pueblo sigue 
ávido sus pasos y escucha sus palabras, dándoles el valor que 
les imprime el gran prestigio de la austeridad, de la virtud, 
de la modest ia , de la caridad ardiente del que las pronun-
cia este es Pedro el Ermitaño, natural de P i card ía , y á 

quien nada detiene, nada intimida, porque al pié del sepulcro 
del Salvador ha percibido la voz de D i os .—Pedro , levántate; 

( 1 ) César Cantú. 
( 2 ) Señor Muñoz y Garníca. 

anuncia á mi pueblo el fin de toda t i ran ía : venga á mis s ier -
vos, y liberta de manos sacrilegas la t ierra de los grandes m is -
terios, la tierra regada con la sangre del Redentor. 

Ta l es la misión augusta del primer predicador de las Cru-
zadas : ha sido testigo de las profanaciones de la tierra santa; 
ha visto ultrajado el suelo que recorr ió el Hombre-Dios; yante 
tan doloroso espectáculo ha sentido el rubor, la vergüenza en 
sus meji l las; se ha avergonzado de ser cr is t iano, y ha o f rec i -
d o en tremendo juramento conmover la t ierra , concitar los 
ánimos, atraer las voluntades, dir ig ir á un fin común tantos 
y tantos pueblos, mal entretenidos en medir sus armas y con-
sumir en estériles combates su valor. 

De ciudad en ciudad, de aldea en aldea , de provincia en 
prov inc ia , de nación en nación, Pedro implora de unos la 
car idad , de otros las oraciones, de aquellos el sacrificio, de 
estos la ruda diestra destinada á caer cual poderoso ariete 
sobre el infiel. Ora en medio de la plaza públ ica , ya en el 
campo ó en el púlpito de las iglesias, en las calles, en los c a -
minos , en todas partes predica con ardorosa e locuencia, e l o -
cuencia que inflama, quearrebata, que node j alugar á la med i -
tación n i a l cálculo — G u e r r e r o s del demonio, les dice, 

convertios, convertios en soldados de Cristo;—es decir, h o m -
bres cuya locura no tiene l ími te , que volvéis vuestros odios, 
vuestros rencores, contra vosotros mismos, unios, si que -
reis salvaros; ha llegado el momento supremo; la sangre 
de vuestros hermanos corre á torrentes por las calles de Je-
rusalen; de mis palabras son testigos los santos y ángeles, á 
quienes invoco ; v en id , venid conmigo á la montaña de Sion, 

á la roca del Calvario y al monte de las Olivas Desde 
aquí percibo yo sus lamentos y sus que j idos . . . . , vo l ved , v o l -



ved en vosotros; no me escucheis á mí, no veáis mis lágrimas 
ni oigáis mis sol lozos, no miréis mis piés desnudos y heridos, 
ni mi pecho macerado, ni mis carnes ensangrentadas; mirad, 
mirad e-1 crucif i jo que l levo en la mano , contemplad la triste 
suerte que cupo al Santo de los santos, al Inocente entre los 
inocentes, al Me jor entre los me j o r e s , al Dios v i vo , Hi jo del 
Padre y Dios como é l ; moveos á compasión á la vista de está 
imágen del mayor dolor 

Las arengas, los discursos dé Pedro el Ermitaño se han 
perdido, pero no su memoria: misioneros recorren todavía los 
pueblos que nosotros hemos visto l legar á pié, sin séquito a l -
guno , y salir victoreados llevándose tras sí el corazon de los 

convertidos si quereis formar por vosotros mismos una 

idea de ese orador, á quien quizá hemos empequeñecido q u e -
riendo parodiar sus frases, no os fijéis en estas pág inas ; asis-
tid á una misión, y decidnos despues si Pedro el Ermitaño 
podia parecer despreciable á los ojos de un historiador de la 
Elocuencia cristiana. Ni P ed ro , ni sus sucesores han escrito 
por lo común sus discursos; si los escribieran valdrían menos; 
el dedo de Dios coloca en su boca frases oportunas, frases de 
un efecto seguro, porque ante ellos han procurado encender 
en sus pechos la llama del amor y de la car idad: ahí teneis 
el gran secreto de Pedro, la gran arma que él y sus sucesores 
esgrimen; arma igual hoy que ayer en sus efectos, distinta qu i -
zá en su forma, por la cual de ella no os daríamos, aunque 
fuese real nuestro talento, una pequeña idea. 

A l hacer el e log io de Pedro el Ermi taño , le hacemos de 
cuantos antes que él y despues de él han llenado en la I g l e -
sia la gran obra , la obra portentosa y civi l izadora de p repa-
rar á las almas cristianas el camino de la virtud, la senda del 

bien y de la sa lvac ión.—Nombres ignorados de millares de 
héroes que habéis recorr ido el mundo imitando á Pedro el 
E rmi taño , yo os saludo; yo reclamo para vuestra memoria la 
admiración que esperimenta mi alma al pensar en vuestros 
servicios á la causa de la re l ig ión y de la humanidad: los que 
habéis muerto en apartadas regiones, tantos otros cuyos nom-
bres no me seria dable citar, aunque lo permitieran las c on -
diciones de este l ibro, recibid todos, todos, el humilde tribu-
to de mi reconocimiento, de mi profunda veneración. 

U r b a n o I I . 

A la gran obra tan felizmente comenzada por Pedro el E r -
mitaño, á cuya voz despertaron los pueblos y se sintieron 
fuertes y poderosos para llevarla á cabo, vino á dar nuevo i m -
pulso la palabra de un Pontíf ice y la autoridad de un concil io. 

El emperador de Constantinopla pide en tales momentos 
amparo contra la amenazadora invasión de los turcos: prepá-
rase en Plasencia el concilio de C'.ermont, y reunido en efecto, 
hablan en él Pedro y Urbano I I ; Guil lermo de Malmesmury 
traslada el discurso de este Pr íncipe ilustre de la Iglesia, y Mi-
chaud al traducirle lo reviste de nuevas formas. 

Un pueblo sin D i o s , el h i jo del Eg ipto esclavo, ocupaba 
violentamente la cuna de nuestra redención y la pátria de 
nuestro Divino Salvador: la ciudad del Rey de los r eyes , que 
trasmitió á las demás los preceptos de unafé pura, era testigo 
de las supersticiones paganas; aquel milagroso sepulcro, don-
de la muerte no pu lo guardar su víct ima, aquel sepulcro m a -
nantial de la vida f u tu ra , sobre el que se levantó el sol de la 
resurrección, habia sido profanado por los que no deben r e -



sucitar sino para servir de pábulo al fuego eterno. Victoriosa 
la impiedad, habia derramado densas tinieblas por los mas r i -
cos países del A s i a : Antioquía, Efeso y Nicea se habían con -
vertido en ciudades musulmanas, y las bárbaras hordas de los 
turcos habían plantado sus estandartes en las oril las del He -
lesponto, desde cuyas márgenes eran una amenaza continua 
para todos los pueblos crist ianos: si Dios mismo armando sus 
hijos contra ella , no hubiese detenido á los bárbaros en su 
triunfante marcha, ¿qué nación ni qué reino podría haberles 
cerrado las puertas del Occidente? 

El soberano Pontíf ice se dir ige á todas las naciones c r i s -
tianas en cuyo valor tenia la Iglesia colocada su esperanza, y 

. así, á la vez que iba pronunciando su discurso, sus oyen-
tes se penetraban de los sentimientos que' animaban su co ra -
zon: todos los resortes fueron empleados por Urbano I I : habló 
á los caballeros, á los varones y al pueblo: el amor de la g l o -
r ia , la ambición de las conquistas, el entusiasmo re l i g ioso , y 
sobre todo lacompasion para con sus hermanos cristianos, son 
los principales recursos de que se val ió. Yeámoslo . 

« ¡Qué voz humana, les decia, podrá nunca refer ir las pe r -
secuciones y tormentos que padece la estirpe clara del pueblo 
escogido de Dios! L a impía raza de los sarracenos no ha respe- , 
tado ni las vírgenes del Señor, ni el colegio de los sacerdo-
tes. Tienen sujetas con cadenas las manos de los fuertes y de 
los ancianos; los niños arrancados del regazo maternal se olvi-
dan en poder de los bárbaros del nombre del verdadero Dies; 
I03 hospicios que aguardaban á los infelices peregrinos han r e -
cibido bajo sus profanados techos una nación pbrversa;e//em-
plo del Señor ha sido tratado como un hombre infame, y los 
ornamentos del santuario llevados como cautivos. ¿Qué mas 

os diré? En medio de tamaños males , ¿quién hubiera podido 
retener en sus desoladas mansiones, á los habitantes de Sion, 
á los custodios del Calvar io , á los servidores y conciudadanos 
del Hombre-Dios, si no se hubiesen impuesto la ley de recibir 
y socorrer á los viajeros, y si no hubiesen temido dejar sin sa-
cerdotes, sin altares y sin ceremonias religiosas una t ierra 
cubierta todavía con la sangre de Jesucristo? 

¡Infelices de nosotros, hijos y hermanos míos, que vivimos 
en estos calamitosos días! ¿Hemos nacido en este siglo, r epro -
bado por el c i e l o , para ver la desolación de la ciudad santa, 
y para quedarnos tranquilos mientras esta permanece en m a -
no de sus opresores? ¿No es mejor, no es prefer ible morir en 
la pelea que permanecer por mas tiempo en presencia de tan 
terrible espectáculo? Lloremos todos jantos nuestras culpas, 
que han armado la cólera d iv ina , l loremos por la desgraciada 
Jerusalen; pero no ssan nuestras lágrimas como la semilla t i -
rada sobre la arena, y la guerra santa encienda el f u e go de 
nuestro arrepentimiento; anímenos el combate y sea aquel 
mas fuerte que la muerte misma contra los enemigos del pue-
blo de Dios 

Guerreros que me oís, continuaba el elocuente Pontí f ice, 
vosotros que siempre estáis buscando vanos pretestos de 
guerra , regoci jaos, porque aquí teneis una lucha legít ima y 
santa: ha l legado el momento de mostrar al mundo que os 
anima un verdadero valor ; ha l legado el instante de espiar 
tantas violencias cometidas en el seno de la paz y tantas v i c -
torias manchadas con la injusticia. Vosotros que con f recuen-
cia fuisteis el terror de vuestros conciudadanos, y. que por vil 
precio vendeis vuestros brazos á los furores ágenos, nuevos 
Macabeos, id á defender la casa de Israel, que es la viña del 
Señor de los ejércitos. N o se trata de vengar injurias de los 
hombres, sino las inferidas á la Divinidad; no se trata de atacar 
una ciudad ó un castillo, sino de la conquista de los santos lu -
gares . Si triunfáis, las bendiciones del cielo y los reinos del 
Asia serán vuestra recompensa; mas si sucumbís, tendreis la 



gloria de morir en los mismos parajes que Jesucristo, y Dios 
no olvidará el haberos visto alistados en su santa. milicia. 
No os retengan en vuestros hogares, ni cobardes afectos, ni 
sentimientos profanos; como soldados del Dios vivo, no oigáis 
ya sino los clamores de Sion; romped todos los vínculos t e r -
renales y acordaos de lo que el Señor di jo : El que ama á su 
padre ó á su madre mas que á mí, no es digno de mí; y 
cualquiera que abandonare su casa, ó su padre ó su madre, 
6 su mujer ó sus hijos, ó sus bienes, por mi nombre, será 
recompensado en un céntuplo, y poseerá la vida eterna.» 

Las palabras de Urbano abrasaban todos los corazones, 
asemejándose á la ardiente llama bajada del cielo. La asam-
blea de los fieles, impulsada por un entusiasmo que nunca 
será capaz de producir la elocuencia humana, se levantó 
toda entera respondiendo con voz unánime: ¡Dios lo quiere! 

¡Dios lo quiere! (1) 

« S í , repuso el santo Pontí f ice, Dios lo qu iere . . . . Hoy se 
cumple la palabra del Salvador, el cual prometió hallarse en 
medio de los fieles reunidos en su nombre; él es quien os ha 
dictado esas palabras que acabo de oir ; sean vuestro gr i to de 
guerra y anuncien en todas partes la presencia del Dios de 
los e jérc i tos . » 

Aunque este discurso no fuese en su forma como nos lo 

trasmite el célebre historiador antes citado, tal debió ser su 

espíritu: un Cardenal pronuncióla fórmula de l a c o n f e s i o n g e -

neral; todos se postraron eu tierra é hicieron volos de f rater -

nidad y va lor . . . . Urbano I I presentó entonces á la asamblea 

-el s igno de la redención, 

( t ) «Diex el volt.—Die li volt.—Dio lo vuole.» 

« N o soy -yo, les d i c e , es Jesucristo quien saliendo de 
su sepulcro os presenta su Cruz: sea esta la enseña de las 
naciones y de los pueb los ; agrúpense en torno suyo los 
dispersos hijos de Is rae l ; llevadla sobre vuestros hombros 
y sobre vuestro pecho; br i l le sobre vuestras armas y sobre 
vuestros estandartes ; y sea para todos la prenda de la 
v ictor ia ó la palma del martirio , recordándonos continua-
mente que Jesucristo mur ió por nosotros y nosotros debemos 
m o r i r por é l . » 

De tal manera dá principio la primera Cruzada: á los e j é r -
tos siguen los predicadores de Cristo, inspirados por la e l o -
cuencia de Pedro y del Pontí f ice; mi lagros , portentos de v a -
lor , do piedad y de heroísmo: ceguedad inaudita, falta de 
luz, fanatismo, errores y pasiones, todo se mezcla en la t i tá -
nica lucha que presencia el mundo y sobre la que ráp ida-
mente debemos pasar. 

E l dia 15 de jul io de 1099, á las tres de la tarde, fué to-
mada Jerusalen: los cristianos caminaban con la sangre has-

ta el tobillo; tan grande habia sido la mortandad. . . . Despues 
del c omba te , Godofredo es el caudillo á quien se aclama 
para ocupar el trono restaurado de David; pero tan ilustre 
cabal lero se niega á colocar sobre sus sienes corona de oro, 
donde Jesús llevó la suya de espinas sobre su cabeza. 

Sir ia, Damasco, Bagdad, se aprestan á la venganza; de 
nuevo es necesario combatir : Pedro el Ermitaño vuelve á es -
citar los ánimos acobardados, y la famosísima batalla de Jop-
pe pone término á la primera Cruzada. 

Créese que tomaron las armas seis millones de europeos y 
diez mil volvieron á sus hogares; ¿y los demás?... Sus huesos 
esparcidos en el camino de Jerusalen, esperan que otro nue -



vo sonido les convoque á la ciudad santa, donde no pudieron 
l legar ó de donde no tuvieron la suerte de volver . 

San Bernardo. 

üno de los personajes mas esclarecidos de la edad media, 
predicador ardiente, gran columna de la Iglesia y alma de 
la sociedad cristiana en el s ig lo X I I ; de simpática figura, de 
ingenio vasto y saber pro fundo; docto entre los doctos, sen-
cillo entre los sencillos y pród igo en preceptos de santidad, 
tal nos dice la historia y la tradición que fué San Bernardo, 
abad de Clairvaux, nacido en Fontaine (Borgoña ) y arras-
trado á la vida solitaria y re l ig iosa por ano de esos senti-
mientos que no admiten contradicción. San Bernardo quiso 
llevar los espíritus á la re l ig ión, á la contemplación, á la so -
ledad, donde leia las escrituras y ios Padres de la Iglesia: 
donde imitaba á San Agust ín ( 1 ) amando su teología y la fi-
losofía de los gr iegos; y tantos le siguieron al triste valle de 
Absinto (que así se l lamó la angostura de su monasterio de 
Clairvaux, valle profundo entre elevadas montañas y densas 
selvas), que las madres y esposas suplicaban á sus hijos y á 
sus maridos que no fueran á oír la irresistible voz de aquel 
predicador tan ardiente. Dice un cronista, que hablaba á los 
campesinos como si siempre hubiera vivido en el campo; y á 
las demás clases como si hubiera consumido su vida en estu-
diar sus costumbres. . . . Dios lo habia concedido dotes especia-
les para calmar y persuadir . . . . L a miel y la leche manaban de 
su lengua, y sin embargo, la ley de fuego estaba en su boca. 
Así que, cuando hablaba á los alemanes, aunque no enten-

(1 ) Escr ib ió un tratado sobre la gracia y l ibre albedrío. 

diesen su lengua, quedaban mas conmovidos del sonido de sus 
palabras, que si les hubiesen esplicado su sentido los mas há-
biles intérpretes; y manifestaban su emocion dándose g o l -
pes de pecho y derramando lágrimas. 

El mismo espíritu con que arrancaba del mundo las almas 
para llevarlas á Dios, le movió á arrancar los pueblos de la 
Europa para precipitarlos sobre el Oriente. Era preciso c on -
tinuar la obra de Urbano I I y de Pedro el Ermitaño; seguir las 
pisadas de Tancredo, Raimundo de Tolosa, Roberto de N o r -
mandíay del gran Godofredo: imitar el e jemplo de tantos Obis-
pos, reyes y señores; seguir á aquella inmensa muchedumbre 
que abandonaba sus hogares entonando el VexillaRegis, y que 
al morir junto á los muros de Jerusalen pronunciaba ¡un Dios 

lo quiere! última respiración del heroísmo cristiano. San Ber -
nardo, que así trabajaba en refutar la teología de Abe lardo 
como en reprender los desmanes de Luis V I I , que á la sazón 
ocupaba el trono de Francia, fué el encargado de predicar la 
segunda Cruzada, para la cual se habían concedido las mismas 
indulgencias por la Santidad de Eugenio I I I , que las que dis-
pensó á la primera su ilustre predecesor Urbano I I . En 31 de 
marzo de 1146 se congregan en la Borgoña el rey , varios 
Obispos y señores y proclaman la Cruzada ( 1 ) . » 

Antes de este período en la vida de San Bernardo, en el 
cual se nos presenta á su mas grande altura, su palabra es 
ya celebrada, su elocuencia truena contra los vicios y las in i -
quidades do los hombres, y en sus viajes los pastores y 
campesinos bajan de las rocas, le salen al encuentro, y apenas 
le divisan alzan la voz y le piden su bendición. 

1 

( 1 ) Señor Muñoz y Garnica. 



Guando al salir del desierto se presentaba en medio de los 
pueblos y de las córtes, las austeridades de su vida marcadas 
en sus facciones, en las que la naturaleza había derramado la 
gracia y la hermosura , inspiraban la veneración y respeto ea 
los corazones de todos. Hacia derramar lágrimas al pueblo 
en medio de los campos y de las plazas públicas, y su elocuen-
cia parecía ser, como hemos dicho antes, uno de los milagros 
de la rel igión que predicaba; la Iglesia, en fin, cuya antorcha 
era, recibía al parecer, por si* mediación las voluntades d i v i -
nas. Los reyes y sus ministros, á quienes nunca perdonaba un 
vicio, ni una calamidad pública, oian humildes sus reprensio-
nes, y los pueblos, en sus calamidades, iban á colocarse á su 
alrededor, como van á postrarse al pié de los altares. 

Las iglesias están des ier tas , esc lamaba; las basílicas 
sin pueblos; los pueblos sin sacerdotes; ios sacerdotes sin ho -
nor y los cristianos sin Cristo; y en tales momentos, imitaudo 
al Pro fe ta , recorría el mundo preparando los caminos del 
Señor. 

Interesante y bello es contemplarlo en la famosa asamblea 
de Yeze lay , convocada con motivo de la Cruzada. El domingo 
de Ramos, despues de invocar el Espíritu-Santo, dice M . M i -
chaut, todos los que habian venido para oir al abad de Clair-
vaux, se reunieron en la pendiente de una colina junto á las 
puertas de la c iudad: levantóse una gran tr ibuna, donde el 
rey , con todo el aparato de la dignidad r ea l , y San Bernardo 
con el modesto tra je de cenobi ta , fueron saludados por las 
aclamaciones de un inmenso pueblo. E l orador de la Cruzada 
leyó pr imero la carta del Soberano Pontí f ice, y habló des-
pues al pueblo de la toma de Efeso por los sarracenos 
y dé la destrucción de los santos lugares. Mostróles al univer-

so anonadado bajo el peso del terror, sabiendo que Dios habia 
comenzado á perder su amada t ierra ; la ciudad de Sion pos-
trada de hinojos demandando protecc ión; Jesucristo dispues-
to á inmolarse segunda v e z , y la celestial Jerusalen abriendo 
gozosa sus puertas para recibir los gloriosos mártires de la fé. 

«Sabé i s , añadió , que vivimos en una época de castigo y 
deso lac ión ; que el enemigo de los hombres ha derramado 
por todas partes el soplo de la corrupción, viéndose crímenes 
inauditos y toda clase de atentados impunes. Las leyes pátrias 
y las de la re l ig ión no tienen bastante fuerza para contener el 
escándalo de las costumbres y el triunfo de los perversos. El 
demonio de la hereg ía se halla sentado en la cátedra de la 
verdad, y hasta Dios mismo parece que ha lanzado su mald i -
ción contra los mortales. 

jOh vosotros todos los que me escucháis, daos pr i sa ,pro -
curad aplacar la cólera del cielo y no imploréis mas su bondad 
con vanos gemidos, ni os cubráis mas con cilicios, sino con in -
vencibles escudos. El estruendo de las a rmas , los peligros, 
los trabajos y fatigas de la guerra son la penitencia que Dios 
ex i ge de vosotros. Id á espiar vuestras culpas pormedio de las 
victorias sobre los inf ie les, y el rescate de los santos lugares 
sea el noble precio de vuestro arrepent imiento . » 

Estas palabras del orador escitaron el entusiasmo en la 
asamblea de los fieles, y del mismo modo que Urbano I I en el 
concilio de Clermont , San Bernardo fué interrumpido por los 
repetidos clamores: \Dios lo quiere 1 \Dios lo quiere '.Crecióse 
entonces el o r ado r , y como si fuera el intérprete del cielo, 
prometió á nombre de Dios, el feliz éxito de la santa Cruza-
da , continuando entre repetidos aplausos su discurso: 



« S i en este momento os anunciaran que el enemigo ha 
entrado en vuestras c iudades , arrebatado vuestras esporas, 
ultrajado vuestras hijas y pro fanado vuestros santuarios, 
¿quién de vosotros permanecería impasible? ¿no correríais to-
dos en busca de vuestras armas? Esto precisamente ha suce-
dido, estas desgracias y otras mayores han tenido lugar ; por-
que la familia de Jesucristo, que es la vuestra, ha sido disper-
sada por las armas de los paganos; los bárbaros han destruido 
la casa de Dios, habiéndose div idido su herenc ia . . . . ¿Qué es-
peráis, pues, para reparar tamañas desgracias, para vengar 
tantos ultrajes? ¿Dejareis que los infieles contemplen en paz 
los destrozos que han hecho en los pueblos cristianos?... . P e n -
sad que su triunfo será objeto de inconsolable dolor para to -
dos los siglos, y de eterno oprob io para esta generac ión que 
no supo castigarlos. 

Sí, hermanos mios ; Dios v i vo es quien me manda , Dios, 
quien me ordena que os anuncie el cast igo, si no os apresuráis 
á defenderle de sus implacables enemigos . ¡Corred, pues, á las 
armas! An ime vuestros pechos y al iente vuestro valor una có-
lera santa, y el mundo cristiano resuene con las siguientes 
palabras del P ro f e t a : ¡Desgraciado de aquel que no ensan-
gr iente su espada1 

S í , hermanos mios, el Señor os llama á su propia defen-
sa, no penseis por esto que su mano se ha hecho menos pode-
rosa; porque de él dependería enviar doce legiones de ánge-
les ó decir únicamente una pa labra , y sus enemigos serian r e -
ducidos á polvo; pero Dios ha mirado á los hijos de los hombres 
y quiere abrirles el camino de sus misericordias; su bondad 
hace nacer para vosotros el dia de la salud. Vosotros sois los 
elegidos instrumentos de su venganza ; á vosotros solos quiere 
deber la ruina de sus enemigos y el tr iunfo de su just ic ia . 

Sí , sí, amados mios; Dios omnipotente es el que os llama 
para espiar vuestros pecados de fendiendo la glor ia de su nom-
bre. Guerreros cr ist ianos, estos Sun los combates en que la 
victoria os atraerá las bendiciones del cielo y de la t ierra, y 

en que la muerte misma os será como mayor victoria. Ilustres 
caballeros, generosos defensores de la cruz, recordad el e j e m -
plo de vuestros padres que conquistaron á Jerusalen, y cuyos 
nombres se hallan escritos en el libro de la vida. Abandonad 
como ellos los bienes perecederos, para recoger palmas e ter -
nas y conquistar un reino que no tiene fin.» 

L a elocuencia del abad de Clairvaux demostró á todos 
que habia espresado la voluntad de Dios. Luis V I I , vivamente 
conmovido por las palabras que acababa de o i r , en presencia 
de todo el pueblo se arro jó á los piés de San Bernardo y le 
pidió la cruz. Revestido con esta venerada enseña, se dir ig ió , 
él mismo á la asamblea de los fieles para exhortarlos á seguir 
su ejemplo. En su discurso les mostró al impío filisteo d e r ra -
mando el oprobio sobre la casa de Dav id , y les recordó la 
santa determinación que Dios mismo le habia inspirado. A 
nombre de los cristianos de Oriente invocó el apoyo de la g e -
nerosa nación de que era cabeza; de esa nación que no podia 
sobrellevar la vergüenza, ni para ella ni para sus aliados, y 
que infundía continuamente el terror entre los enemigos de 
su culto y de su g lor ia . 

A l oir este nuevo discurso, todo el auditorio se anegó en 
lágrimas. L a tierna piedad del monarca acabó de persuadir á 
los que la elocuencia de San Bernardo habia dejado suspensos, 
y la colina sobre la cual se hallaba reunido un inmenso pueblo, 
resonó largo tiempo con las sabidas palabras: ¡Dios lo quiereI 

¡Dios lo quiere! ¡la cruz! ¡la cruz! 

N o menos notables que la elocuencia de San Bernardo son 
sus escritos: si durante su vida el santo cuyo elogio nos ocu-
pa, dispuso á su arbitr io de los pueblos y de los reyes, y fué 
el oráculo de la Iglesia, la lumbrera de los Obispos y el r es -



taurador de la disciplina, despues de su muerte continúa e j e r -
ciendo entre los fieles el ministerio'de la sagrada palabra, con-
solando é instruyendo con las piadosas y discretas obras que 
nos l e gó . 

Ofrece San Bernardo la singularidad de que viviendo en la 
época de los escolásticos, no tuvo los defectos de esta escuela, 
de que hablaremos en el capítulo siguiente. Sabiendo romper 
las trabas que hubieran detenido el vuelo de su genio , imitó 
la marcha libre y el animado estilo de la ant igüedad, distin-
guiéndose por la energía, la unción y el agrado. Conocía tan 
perfectamente la Sagrada Escritura, que recordaba casi todos 
sus pasajes, y había leído tantas veces los antiguos Padres, 
en especial á San Ambros io y San Agust ín, que frecuentemente 
adoptaba sus ideas, si nien revistiéndolas de nueva forma, hasta 
el punto que sus Sermones tienen una elocuencia que agrada al 
entendimiento y penetra 'en el corazon. Sus Cartas, en núme-
ro de mas de cuatrocientas, son notables y corresponden á d i -
versos asuntos de disciplina, de dogma, de costumbres y 
de moral . Entre sus Tratados distingüese el d é l a Conside-

ración , dir igido al Papa Eugenio I I I , en el cual muestra 
á los Soberanos Pontíf ices Ja importancia y estension de sus 
deberes. 

Erasmo, juez competente en materia de esti lo, admira la 
elocuencia y adornos de San Bernardo, r.o menos que su mo-
destia y erudición. Su discurso, dice Sixto de Sena , se halla 
por todas parles lleno de fuego y de dulzura; encanta y abra-
sa: su lengua es un manantial, de donde mana la leche y la 
miel en sus palabras, y su corazon es un horno , de donde sa*? 
len esos ardientes afectos que se comunican á sus lectores. San 
Bernardo, en sentir de Chateaubr iand, reúne á un gran t a -

lento una gran doctrina ; brilla en la pintura de las costum-
bres, y tiene algo del genio de Teo f rasto y de L a Bruyere. 

Para que los jóvenes puedan apreciar por sí mismos la 
elocuencia del último de los Padres, trasladaremos algunos 
trozos de los sermones, de las cartas y de los tratados, en los 
cuales admirarán sucesivamente la esquisita dulzura del sen-
miento, la energía de la indignación, el v igor del raciocinio, 
las profundas tristezas del alma en presencia de las miserias 
del hombre; la unción, en fin, la fuerza, la sensibilidad y la 
vehemencia que requiere el ministerio sacerdotal. Los asun-
tos predilectos de San Bernardo, son generalmente tiernos y 
afectuosos; ora hable del nacimiento de Jesucristo y de su in -
fancia, de las dulces virtudes de la V i rgen María, ó con m a -
yor frecuencia de la esplicacion mística del Cántico de los 
Cánticos; divino epitalamio, modelo de poesía melancólica, 
suspiro del alma mezclado con los terribles acentos de los 
Profetas y con las sublimes armonías del arpa de David. 

He aquí algunos rasgos de esa elocuencia templada, que 
parecía á Henry lejano preludio de las patéticas inspiracio-
nes de Masillon: 

«¿Qué temes, hombre? ¿Por qué tiemblas en presencia del 
Señor que v iene?. . . 

En otro t iempo, un servidor infiel hizo que orgulloso t r a -
tases de despojar á Dios de su diadema real, para ornar tus 
sienes: sorprendido en el robo, ¡cuál fué tu espanto! huias de 
Él , y procurabas no contemplar su rostro; en su diestra íraia 
f lamígera espada, y de entonces acá vives en el destierro y 
amasas con el sudor de tu frente el pan que te a l imenta. . . . 

P e ro he aquí que se ha oido una voz en la tierra que 
anuncia de nuevo la venida del Señor del mundo. ¿Dónde irás, 
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hombre? ¿de qué manera rehusarás el contemplar su ros-
tro?. . . ¡ A h ! no huyas ni tiembles: esta vez no viene armado, 
ni trata de castigar tus iniquidades: viene á salvarte y para 
que no digas:—¿Te oído tu voz y me he ocultado, viene niño 
y sin voz . . . . no es á tí á quien debe aterrar su al iento. . . . se 
ha hecho pequeñuelo, y la V i rgen su Madre cubre sus miem-
bros delicados con toscos y pobres pañales » 

De tal manera habla San Bernardo de las nuevas re lacio-
nes del hombre con Dios: el trozo anterior es bellísimo, con-
solador y delicado. 

AI tratar de la V i rgen , San Bernardo se eleva, se en -
grandece á nuestros ojos: amante de la poesía, parécenle 
fr ivolas las sutilezas de la escuela, y la Escritura l lega á ser 
su única luz, la palabra divina su alimento y su vida la med i -
tac ión. . . . su gran poder es la palabra, y con ella hace prodi -
g ios c i ando no se conocían las maravillas de la elocuencia 
clásica ( 1 ) . 

Sermones enteros necesitaríamos citar para dar á conocer 
la elocuencia casi seráfica de San Bernardo. Hablando de la 
Madre de Dios, dice: 

« E l nombre de la V i rgen era María. Digamos algunas 
palabra« acerca de este nombre, que significando estrella del 

mar, conviene perfectamente á la escelsa Señora que llevó á 
Dios en su seno. 

( 1 ) Esto dice el señor Muñoz y Garnica en su Ccleccion de Ser< 
mones Panegíricos, l ibro que bas!aria á c imentar una reputación si la 
del soñor Garnica ya no lo estuviese. N o podemos hacer otra cosa, en 
tr ibuto de justa admiración hácia los discursos de tan modesto sacer-
dote, que recomendar su lectura á los jóvenes como medio seguro de 
predicar L ien. 

Con razón es comparada María á un astro, porque así 
como la estrella envia sus rayos sin alterarse, del mismo 
modo la V i rgen dá á luz un Hi jo sin perder ni un átomo de su 
pureza. E l rayo de luz no disminuye la claridad de la estrella, 
así como el H i jo no quita nada á la integridad de la V i r g en . 

María es la noble estrella de Jacob, cuyo rayo ilumina 
todo el universo, y cuyo esplendor alumbra los mas elevados 
parajes y penetra en los mas recónditos abismos. María r e -
corre la t ierra y anima las almas vivificando las virtudes y 
consumiendo los vicios. María es la brillante estrella elevada 
sobre el inmenso mar, resplandeciente en virtudes y radiante 
en ejemplos. ¡ A h ! quien quiera que seas, tú pecador, que 
atraviesas el desierto de la vida, que fluctúas en medio de hu-
racanes y tempestades mas bien que caminas por t ierra, no 
apartes los ojos de aquella luz, si quieres evitar el naufrag io , 
la muerte en el fondo de las embravecidas olas. Si el viento 
de las tentaciones se levanta; si corres hácia los escollos de 
las tribulaciones; alza los ojos hácia esa estrella, invoca con-
fiado á María. Si la cólera ó la avaricia ó la seducción de la 
carne hacen zozobrar tu frági l barquilla, levanta los ojos há -
cia María. Si la memoria de vergonzosos crímenes; si los r e -
mordimientos de tu conciencia; si el temor del juicio te arras-
tran hácia el go l fo de la tristeza, ó hácia el abismo de la de -
sesperación, piensa en Mar ía , invoca á María, coloca su nom-
bre bendito en tus labios, y llévalo siempre grabado en tu 
corazon; de este modo alcanzarás el apoyo de sus súplicas y 
el ejemplo de sus virtudes. Siguiéndola, no te apartarás del 
verdadero camino; implorándola, tendrás confianza, y pen-
sando en ella evitarás el error. Si María te conduce de la 
mano, no puedes caer; si te protege, no tienes que temer; si 
te guia, no sentirás fa t i ga ; y si su amparo te lleva hasta 
el término, en tí mismo experimentarás con cuánta razón se 
halla escrito: « E l nombre de la V i rgen es María.-» 

Muchas veces el pensamiento de San Bernardo toma un 



aire de profunda melancolía; carácter que se advierte en es -
pecial en su admirable discurso sobre la Pasión, en el cual 
examina sucesivamente la obra, la causa y el modo de aquel 
misterioso sacrificio del justo, hecho en aras del altar de la 
justicia de Dios. 

« V e d ahí, esclama, ved ahí al Redentor anonadado como 
el último de los hombres, el hombre de los dolores, á quien 
Dios castiga y humil la; ¿hay nada mas humilde ni mas e l e -
vado?. . . ¡Oh humildad! ¡oh grandeza! ¡ludibrio de la humi l -
dad, g lor ia de los ánge les !—¿Será sin virtud semejante sacr i-
f ic io?. . . ) ) 

Casi sospechamos ver en estas palabras el origen de la su-
blime antítesis de Pascal sobre las miserias y grandezas del 
hombre . Pero en el mismo discurso hay un cuadro de la con-
dición humana, al cual se asemeja mas el estilo del autor de 
los Pensamientos. 

«Nuestro o r i gen , dice, es la miseria, nuestro abrigo la 
oscuridad, y venimos al mundo por el dolor. Antes de nacer 
nos anunciamos molestando á nuestras madres; al salir de su 
vientre las desgarramos como víboras, esponiéndolas á sucum-
bir, y es nuestro gr i to primero un gr i to de do lor . . . . con r a -
zón es esto, porque entramos en el valle de las lágrimas, y la 
esperiencia nos dice cuan aplicable nos es la sentencia de Job: 
« E l hombre nace de mujer ; su vida es corta y llena de inf ini-
tas desgrac ias . » 

El hombre nace de mujer; ¿qué principio mas miserable? 
Su vida es corta; ¿para qué envanecerse con los placeres dé la 
carne? Y llena de desgracias; no hay , pues, l ibertad en tan 
pequeño espacio. Sí , sí; desgracias infinitas, ¡miserias, miserias 
innumerables! miserias del cuerpo, miserias del corazon, m i -

3erias durante el sueño, miserias durante la vigi l ia, miserias 
por iodos lados. » 

L a efusión de San Bernardo es aun mas viva en los pe l i -
g ros de la fé ; porque entonces defiende el principio mismo de 
su fuerza, y sabe que si la opinion de un hombre l lega algún 
dia á prevalecer sobre la autoridad de las Escrituras, se estre-
mecerán los fundamentos del edificio católico y su vacilación 
acarreará la de todas las instituciones que le son queridas. 
Abe lardo habia dicho que contra el testimonio de todos los doc-
tores de la fé, opinaba que Jesucristo no vino para libertar al 
mundo del imperio del demonio, porque este solo habia sido 
el carcelero, y nó el señor de los hombres. Semejante t emer i -
dad de la razón individual causó la indignación de San B e r -
nardo; ved aquí de qué manera tan enérgica supo combatir 
esta heregía : 

« Decidme, cristianos, ¿qué os parece mas repugnante en 
esas palabras, la blasfemia ó la arrogancia? ¿Qué hay en ellas 
d e mas censurable, la novedad ó la impiedad? ¿No seria mas 
oportuno cerrar con mordaza semejante boca, que refutar 
sus blasfemias con el razonamiento? ¿no provoca contra sí 
las iras de todos, ese cuya mano se levanta contra nosotros? 
Todos, dice, piensan así, y yo pienso de otro modo . Pues 
bien, ¿quién eres tú? ¿qué nos ofreces mas ventajoso? ¿que 
útil y admirable descubrimiento has hecho? ¿qué secreta r e -
velación nos muestras que se haya pasado á los santos y que -
dádose oculta á los sábios? 

Indudablemente ese hombre nos vá á servir una bebida 
secreta y un manjar por mucho tiempo ignorado. Habla, pues; 
dinos qué es eso que á tí te parece y que á nadie le ha pare -
c ido antes.—¿Conque el Hi jo de Dios se hizo hombre para 



otra cosa que para la libertad del hombre?—En verdad que 
á nadie le ha parecido esto, sino á t i . — P e r o veamos; ¿dónde 
lo has aprendido? No lo has recibido ni del sábio, ni del P r o -
feta, ni del Apóstol , ni de Dios. El maestro de las naciones 
confiesa que pertenecía á Dios lo que trajo á ia humanidad; el 
maestro de todos confiesa que su doctrina no le pertenece. 
No hablo, dice, por mí; mas tú, por el contrario, nos das 
lo tuyo, nos das lo que no has recibido de nadie. 

E l que miente habla por sí mismo: sea, pues, para tí, para 
tí solo lo que viene de t í : en cuanto á mí, o igo á los Profetas, 
á los Apóstoles, y obedezco el Evangel io . 

Tú nos formas un nuevo Evangel io, pero la Iglesia no 
puede admitir un quinto evangelista. 

¿Qué nos dice la ley, qué los Profetas, los Apóstoles y sus 
sucesores? nos dicen lo que tú solo niegas, esto es, que Dios 
se hizo hombre para libertar la humanidad. Luego si viniera 
un ángel del cielo para anunciarnos lo contrario, ese ángel 
seria como tú anatematizado.» 

L a lógica y la vehemencia rivalizan, en el trozo que aca-
bamos de trascribir. ¡Qué esplosion motiva el rudo ataque 
contra la f é cristianal ¡Qué santa cólera contra aquel hombre,, 
que osado intenta oponer su razón á la autoridad, y su creen-
cia individual á la creencia universal! ¡Qué defensa mas ad-
mirable, qué protesta mas enérgica contra el mensajero celes-
tial que viniese á dar un mentís á la fé del género humano!-
A los ojos del intrépido creyente nada puede sobreponerse al 
Evangel io , y ni aun al cielo mismo concede el derecho de 
ret irar su palabra ó contradecirla. La duda, ese principio de 
incurable flaqueza, nunca pasó por la mente de San Bernardo, 
y la seguridad que le infunde su convicción valia tanto como 
sus argumentos para combatir á sus adversarios. Así es como 
en el concilio de Reims cerró la boca á Gilberto de . la Poree, 

cuando este, creyendo hacerle retroceder, d e c i a :— E s c r i b i d 

ahora que la divinidad es lo mismo que Dios-, y sin vac i lar 

r e p u s o : — S í , escríbase-, pero con pluma de hierro ó con pun-

zón de bronce. 

El trascurso de los siglos no ha sido bastante á enmude-
cer la voz del orador insigne cuyo elogio hacemos; colocado 
en dias calamitosos para la Iglesia es antorcha de vivísima luz 
destinada á alumbrar el sendero de la humanidad durante su 
vida: la cátedra sagrada resuena todos los dias con los p r e -
ciosos comentarios y las sublimes meditaciones del doctor 
melifluo-, el testimonio de los siglos añade nuevo valor á su, 
elocuencia: sus palabras, que como dice San Buenaventura, 
emanaban de su corazon, vivirán eternamente; su boca fué vaso 

precioso, según Santo Tomás de Aquino; boca de oro que ha 
embriagado al mundo con el vino de su dulzura. Si alguno se 
atreviese á escribir contra Bernardo, decia Gerson, tanto v a l -
dría como herir la pupila de los ojos de la Madre de Dios. In i -
ciado en los seeretos del cielo, alumbró la Iglesia con una 
luz celestial, en opinion de Guil lermo, Arzobispo de Par ís . 
Confundió á los hereges, dice Theobaldo, atrajo á los cis-
máticos, destruyó los errores y reprimió las potestades. L u t e -
r o le considera superior á todos los doctores; Hesse ensalza su 
devocion; Canisio dice que su celebridad se estendia por 
Francia, Alemania é Italia; Bucero le llama hombre de Dios; 

Écolampadio decia: Excellebat Bernardus exactiore judicio 

omnes so celatis viros; y por último, Calvino escribe: Ber-

nardus abbas in libris de Consideralione Ha loquilur, ut ve-

rilas ipsa loqui videatur. 

Terminemos reuniendo algunos otros trozos de la e lo-

cuencia de San Bernardo. 



El año 1138 el orador cristiano perdió á su hermano Ge -
rardo: he aquí varios f ragmentos de la oracion fúnebre pro -
nunciada en su e log io : 

« . . . . ¿Para qué he de ocultaros, hijos mios, el fuego 
oculto que abrasa mi pecho y devora mis entrañas? ¿qué hay 
de común entre el tema de mi discurso y mi amargura? He 
violentado á mi corazon disimulando hasta aquí; temia que 
pudiérais creer que la afl icción triunfaba de la f é . . . P e ro este 
dolor comprimido ha crecido y se ha hecho mas intenso.. . 
Confieso que estoy vencido, y es necesario que lo que in te -
r iormente padezco se manifieste en el esterior; sea esto á la 
vista de vosotros, hi jos mios, que conociendo la pérdida que 
acabo de sufrir, debéis dispensar mi debilidad con mayor i n -
dulgencia y proporcionarme mas dulces consuelos. 

Sabéis hasta qué punto es justa mi afl icción, y digno de 
lágrimas el go lpe que acabo de esperimentar: todos conocíais 
cuán fiel era el compañero que me abandona y deja solo en 
•el camino que juntos recorr imos; cuánta era la vigilancia de 
sus desvelos, la actividad de sus trabajos y la dulzura de sus 
costumbres . ¿Hay a lguno que pueda serme tan necesario? 
¿alguno que me ame tan cariñosamente? Era mi hermano por 
nacimiento y mas aun por la rel igión. Os ruego compadez-
cáis mi suerte vosotros que sabéis todo esto. 

Era yo débil de cuerpo, y él me sostenía; pusilánime, y me 
•fortalecía; perezoso y negl igente, y él me despertaba, sin im-
paciencia y con amor . . . ¿Por qué me ha sido arrebatado? 
¿por qué has huido de [mí, tú cuya alma se confundía con 
la mia, varón según mi corazon? Jamás nos separamos, 
¿cómo nos hemos separado ahora?.. ¡ Amarga separación, que 
solo la- muerte podia e jecutar ! porque ¿cómo hallándote vivo 
me hubieras dejado durante mi vida? Este horrible divorcio 
es por completo obra de la muerte. ¿Quién sino la muerte, 
•enemiga de toda dulzura, no hubiera respetado el gratísimo 
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vínculo de nuestro mútuo amor? ¡Oh muerte! bien has tr iun-
fado, pues tu furor con un solo golpe ha hecho dos v í c -
t imas. » 

San Bernardo continúa exhalando su dolor al recordar t o -
das las virtudes de su» hermano, todos los servicios que de él 
recibió y todos los testimonios de su amistad, y como para 
justificar sus congojas añade: 

« S u alma y mi a lma , su corazon y mi corazon eran un 
solo corazon y una misma alma; el cuchillo que los ha herido 
ha dividido una sola vida por mitad. El cielo ha recibido una 
de estas mitades, la otra ha quedado en el lodo. ¡ Y á mí, á mí 
que soy esa miserable porcion privada de la mejor parte de 
sí misma, me d i r án :— \ N o lloresl Las entrañas se han salido 
del pecho, y me d i r á n : — \ N o padezcasl Padezco, y padezco 
á pesar mió, porque- mi valor no es un valor de piedra, y 
porque mi carne no es de bronce; padezco y me quejo, y mi 
dolor está siempre delante de m í . » 

Por último, al terminar aquella larga lamentación recuer-
da, que cuando su hermano estaba muriéndose en Italia, por 
único favor le habia pedido á Dios le diese á Gerardo fuerzas 
para concluir su v ia je , y que no lo llevase á sí, sino despues 
de su regreso á Clairvaux. 

«Señor , esclama, me has o ido. Mi hermano se restableció, 
y despues de concluir la tarea que tú nos habías impuesto, vo l -
vimos con alegría en el corazon y cargados con nuestros pacíf i-
cos trofeos. Casi habia yo olvidado nuestro convenio, pero tú lo 
has recordado. T e n g o vergüenza de estos sollozos que me acu-
san de prevaricación; pero basta, tú has recobrado tu bien y 
has reclamado á tu servidor. Estos llantos marcan el término 



de mis palabras; á tí, Señor, corresponde el marcar el t é r -
mino y medida de mis l ág r imas . » 

Esta oraeion fúnebre, comenzada por una involuntaria es-
plosion del dolor, y concluida bruscamente con sollozos, es 
el mas irrecusable monumento de la sensibilidad de San B e r -
nardo. 

El espíritu de proselit ismo y la necesidad de ganar almas 
para la vida religiosa, dictan al santo encantadoras pinturas 
de la alegría interior de los justos, en oposicion con los ag i -
tados placeres del s ig lo . 

« N o puedes, dice al joven Foulques, á quien su tio había, 
sacado del cláustro por el incentivo de los honores y de los 
placeres del mundo, no puedes beber al mismo tiempo el cá -
liz del Señor y la copa del demonio. La copa del demonio es 
la soberbia, la acritud y la envidia, la crápula y la embr ia -
guez; y cuando este impuro licor haya llenado tu espíritu y 
tu estómago, ya no tendrás lugar para Jesucristo. No te ad-
mires de lo que voy á decirte: en la casa de tu tio 110 puedes 
beber el cáliz del Señor . ¿Por qué? Porque en una casa de de-
licias el espíritu y la carne no pueden hallarse unidos. Jesu-
cristo, al ver e.̂ a embriaguez de los sentidos, no se dignará 
acercar á vuestras almas su bebida, mas dulce que la m ie l . » 

A l final de esta carta, escrita á su sobrino Rober to , á 
quien el deseo de la ociosidad y de buscar una regla menos 
austéra, habían hecho pasar de Clairvaux á Cluny, San Ber -
nardo esclama: 

«Levántate , soldado de Jesucristo, levántate; sacude el 
polvo que te cubre; torna al campo de batalla para luchar con 

mayor ardor , despues de tu fuga , y alcanzar el mérito de la 
victoria. Jesucristo cuenta muchos soldados que comenzaron 
valerosamente, perseveraron y vencieron; pero hay pocos que, 
habiendo hecho traición, hayan arrastrado los pel igros que 
evitaron, y puesto en fuga al enemigo ante el cual habían 
huido. . . . Por otra parte, si eres tímido, ¿por qué temes don -
de el temor no tiene cabida, y no temes donde es legit imo? 
¿Piensas que por haber huido no estás al alcance de manos 
homicidas? El enemigo quiere me jor la fuga que el combate, 
y estrecha con mayor osadía á un fugi t ivo que le presenta la 
espalda, que á un atleta que le o frece su pecho con denuedo. 
Despues de haber arrojado tus armas, te duermes descuidado 
hasta muy entrado el dia, hasta la hora en que Jesucristo s a -
lió del sepulcro, é ignoras que hallándote mas débil y desar-
mado, te haces menos temible á tus contrarios, que asedian 
en tropel tu morada mientras estás durmiendo, que pasarán 
el foso, violentarán las cercas y penetrarán sin r iesgo por la 
puerta . . . . ¿Es mas seguro para tí que te sorprendan solo, que 
con tus compañeros; acostado y desnudo en tu cama, que a r -
mado y de pié en la arena del combate?. . . 

Levántate, ármate, vuelve á buscar á los tuyos, de quienes 
has desertado, y reúnate á ellos el temor mismo que te sepa-
ró . ¡Soldado afeminado! ¿por qué temes el peso y dureza de 
las armas? ¿No sabes que el ardor de la pelea y el silbido de 
las flechas aligeran el escudo y tiacen insensible la pesadez del 
casco y de la coraza? A l pasar de la sombra al sol, de la oc io-
sidad al trabajo, todo parece penoso al principio; mas en p ro -
porción que se pierden los antiguos hábitos para adquirir los 
nuevos, los obstáculos se allanan, y lo que se creía imposi-
ble, se hace fácil en virtud de la costumbre. Aun los mas v a -
lerosos soldados se turban al oír los primeros ecos de las 
trompetas; mas cuando se empeña el combate, la esperanza 
de la victoria y el temor de la derrota los hace intrépidos. 
¿Qué podrías temer rodeado de tus hermanos, al amparo de 
sus armas, con los ángeles junto á tí y Jesucristo á su cabe-



za animando á ios suyos con su voz y diciendo: Tened con-
fianza, yo he vencido al mundo? 

Si Jesucristo está en favor de nosotros, ¿quién está contra 
nosotros? Puedes permanecer tranquilo acerca del combate , 
porque estás seguro de la victoria. ¡Oh! por favor combate 
lleno de seguridad con Jesucristo y en favor de Jesucristo; ni 
herido, ni arrojado al suelo, ni hollado con los pié.;, ni mil 
veces muerto, si mil muertes fueran posibles, serás privado 
de la victoria, á no ser que huyas, porque la fuga es la única 
causa de tu derrota. Huyendo puedes perder la victoria; m u -
riendo, nó. ¡Dichoso tú si mueres en el combate, porque ya 
muerto, serás coronado! ¡Desgraciado de tí, si huyendo el 
combate, pierdes juntamente la victoria y la c o r o n a ! » 

Los trozos que acabamos de reunir son suficientes para 
dar una idea exacta de la elocuencia de San Bernardo: ellos 
demuestran sus grandes cualidades, sin disimular sus d e -
fectos. A veces se vé al retórico al lado del orador, pero sin 
que este desaparezca, porque la verdad del sentimiento, la 
grandeza de las ideas y el v i gor lógico, subsisten aun en el 
prurito de la espresion. Respecto á lenguaje , San Bernardo 
sigue mas bien la escuela de San Agust ín que la de Cicerón. 
Busca sus efectos, no solo en el contraste de las ideas, sino en 
la relación de los sonidos que refuerzan el choque de las antí-
tesis. Po r lo demás, la forma antitética es tan natural á la 
mente de San Bernardo, que parece ser espontánea. Cierto es 
que esa forma se producía sin esfuerzo, porque el trozo último 
que hemos citado, y el cual no es menos notable por el lujo de 
las antítesis y de las metáforas, que por el g i r o de las ideas, 
es la menor parte de una l a rga exhortación dictada de prisa 
por San Bernardo en el jardin de Clairvaux, y no trabajada es-
meradamente en el silencio de su celda, según quizá se creería. 

La oscuridad mística desfigura en ocasiones los sermones 
de tan ilustre orador , porque como se halla persuadido de que 
en las Sagradas Escrituras y en" la vida de Jesucristo no hay 
un solo hecho ni una sola palabra que no tenga un sentido sim-
bólico y misterioso, sondea estas ocultas profundidades sin 
llevar á ellas por completo la luz. Sea lo que fuere de tales d e -
fectos, si unimos la vida con las obras del santo que nos ocu-
pa, no vacilamos en recordar la antigua definición del orador. 
Su palabra es poderosa, porque es sincera: trata menos de 
hacerse aplaudir, que de persuadir y conmover, y podrían 
aplicársele sus propias palabras: Illius doctoris libenter audio 

vocem qui non sibi plausum, sed mihiplanclum moveat. 

San Bernardo era hábil para escitar los aplausos, igual -
mente que los sollozos. Conocia también que es preciso unir con 
la autoridad de la palabra los ejemplos de una vida irreprensi-
ble. As í nos dice: « U n pastor que posee la ciencia sin practicar 
la v i r tud, hace menos bien con la fecundidad de su doctrina 
que mal con la esterilidad de su v ida . » L a crítica debe señalar 
las faltas que se encuentran mezcladas con las grandes dotes 
oratorias de San Bernardo; pero debe reconocer que aquellas 
no oscurecen su brillo; porque si el poder del genio no evita 
siempre los estravíos del gusto, por lo menos los cubre y los 
hace olv idar. 

San Bernardo murió el dia 20 de agosto del año 1153 á 

los 63 años, terminando con él, hasta la renovación de las le-

tras, los grandes modelos de la Elocuencia cristiana. 



C A P Í T U L O V , 

Predicación de las órdenes mendicantes y su influencia: nuevo estilo 
de la Elocuencia cristiana: consideraciones generales.—Foulques.— 
San Francisco de Asís.—Sanio Tomás de Aquino.—San Buenaventura 
y San Anselmo.—Estado de la Elocuencia sagrada en España du-
rante la segunda mitad de los siglos medios: oradores notables antes 
del siglo XV: ligeras consideraciones acerca de sus trabajos. 

Desde la muerte de San Bernardo hasta la renovación de 
las letras, varias causas producen un período de visible de -
cadencia bajo el punto de vista del arte en la predicación del 
Evangel io . 

Confiada durante este t iempo la enseñanza oral de la v e r -
dad á las órdenes religiosas, estas resümen todas las glor ias 
del púlpito; y si los nombres y las composiciones de muchos 
oradores ilustres se han perdido, no así la gloriosa memoria 
de su ardor y su entusiasmo, de su celo infatigable, de sus 
virtudes, de su heroísmo y ardiente caridad. 

Toscos en apariencia, incorrectos en el decir, amanerados 
en la forma, sutiles, ampulosos, tales como se nos presentan 
la gran mayor ía de los predicadores de las Cruzadas y los que 
les siguen despues, el recuerdo de sus sacrificios, de sus con-
quistas los colocan á g ran altura, como obreros incansables 
de la viña del Señor . 

A los hijos de San Francisco de Asís, heraldo que pro-

clama al gran Rey; á los de Santo Domingo de Guzman, 
g lor ia de España; á los Carmelitas, célebres en Oriente y O c -
cidente; á los Predicadores del órden de la Santísima T r i n i -
dad, elogiados por el P . F r . Bernardino de San Antonio ; á 
los Heremitas de San Pablo , de cuyo mérito nos habla el Car-
denal Bona; á los Agust inos, vindicados por Raulin de las 
calumnias de Croze, y á otros célebres institutos debe la hu-
manidad durante muchos siglos la conservación de la fé y la 
gloriosa salvación moral de pueblos enteros sumidos en la i g -
norancia y la barbàr ie . 

La aparición de las órdenes monásticas vino, según dice 
oportunamente un célebre historiador, á llenar una gran ne-
cesidad en la Iglesia. Los albigenses, los discípulos de Pedro 
de Bruis, de Arnaldo de Brescia y otros, siguieron el ejemplo 
de Pedro Ya ldo , que se dió á dogmatizar c iegamente, pro fe -
sando la pobreza, y queriendo resucitar la Ig les ia, muerta 
según decía, á manos de Constantino. 

D i también principio en este período una nueva época en 
la historia de las misiones, que como ya hemos dicho, comien-
za en la edad heróica del Cristianismo. Una vez regenerada la 
Europa y habiendo conseguido los defensores de la verdad ha -
cer de aquella una gran famil ia de hermanos, volvieron sus ojos 
á lejanas tierras, á remotas regiones, donde la degradación del 
hombre habia menester de la palabra de Dios: era preciso 
penetrar en ásperas selvas, atravesar los mares y correr 
grandes pel igros; nada de esto les intimida, y =e lanzan gus-
tosos al mart ir io con tal de estender los dominios de Cristo. 

Cada misión ofrece un carácter d i s t in to :—«En Levante, 
un pobre sacerdote disfrazado de turco, se arroja en un esqui-



f e , desembarca en un miserable asilo construido bajo unos tro-
zos de columna, consuela al descendiente de los vencedores de 
Jerges, que yace en un monton de paja , distribuye limosnas 
en nombre de Jesucristo, y practicando el bien donde se i m -
peraba el mal , vuelve humilde á su desierto despues de haber 
echado la semilla del Evange l io en la tierra cuya salvación le 
ha sido con f iada .—Dos rel ig iosos franciscanos fueron los p r i -
meros europeos que penetraron en la China á mediados del s i -
g l o X I I : las preocupaciones mas arra igadas, los usos mas 
antiguos y un c i ego fanat ismo consagrado por el t iempo se 
desvanecen ante el reconocimiento del Dios v e r d a d e r o . — P o r 
últ imo, mientras el Cristianismo era reverenciado por los a d o -
radores de K o - H i , se anunciaba á los nobles japoneses y se 
introducía en la córte dé l o s sultanes; la palabra del misionero 
se escuchaba hasta en naciones salvajes, cuyos habitantes an i -
dan como pá jaros en las ramas de los á rbo l es . . . . ( 1 ) » 

Todas las r iberas, decia el P . Lacorda i re hablando del ó r -
den de Pred icadores ( 2 ) , entre cuyos individuos se cuenta San-
to Tomás de Aqu ino , han guardado la huella de su sangre , y 
todos los ecos, el sonido de su voz. E l ind io . . . . el japonés y 
el chino separados del resto de la tierra por las costumbres y 
el orgul lo , mas que por la distancia, se han detenido para oir 
á estos maravi l losos cisnes: el Ganges les ha visto comunicar 
á los párias la sabiduría divina; las ruinas de Babilonia les 
ofrec ieron una piedra donde reposar su cabeza y pensar un 
momento , enjugándose la frente , en los dias antiguos. ¿Qué 
arenas ó qué florestas no les vieron? ¿qué lengua no habla-

( 1 ) Chateaubriand.—Genio del Cristianismo. 
(2) Memoire pour le rétablissement en France de l'ordre des 

freres prêcheurs, cap. 2 . ° 

ron? ¿en qué llagas del alma ó del cuerpo no pusieron 
mano? Y mientras daban una y otra vez la vuelta al mundo, 
sus hermanos llevaban la palabra en los concil ios y en las 
plazas públicas de Europa; escribían de Dios , mezclando el 
genio de los Padres de la Ig lesia al de Aristóte les y Platón, 
el pincel á la pluma, el cincel del escultor al compás del a r -
quitecto; levantando en variadas formas esas famosas Su-

mas teológicas, diversas por los materiales, únicas por el 
pensamiento, que nuestro siglo vuelve a leer y está cerca qu i -
zá de amar . 

E n aquellos dias de exaltación rel ig iosa no era hasta c i e r -
to punto necesaria una elocuencia clásica: basiaba enseñar á 
los fieles con sencillez y naturalidad; y por esto sin duda las 
leyendas rel ig iosas, las vidas de los santos, las esplicaciones y 
alegorías de la Escr i tura, los sermones místicos y morales, 
sucedieron á las vivas é impetuosas arengas de la edad de oro 
de la palabra cristiana, viniendo á ser en medio de sus de f e c -
tos, la única manifestación de cultura de largos s ig los. Hasta 
la poesía y el teatro -participaron de este carácter ; siendo la 
fiel esprcsion del sentimiento át ico y rel ig ioso del pueblo. 

Hay en los oradores posteriores á San Bernardo, y en 
casi todos los de los siglos medios, mas tendencias prácticas 
que l iterarias; d i r igen sus esfuerzos á producir efectos r e a -
les, duraderas conversiones y la re forma de las costumbres; 
prescinden de la elocuencia de los Padres, á quienes estu-
dian para acumular doctrina; pero á quienes no imitan en la 
pureza del idioma, en la brillantez de las imágenes, ni en la 
novedad de los g i ros . 

L a ignorancia del auditorio no es á nuestros ojos discul-
pa bastante para producirse jen el púlpito con descuido, pero 

TOMO I I . 1 0 



á ella se debió en parte la incorrección y el desaliño que do -
minó por largo tiempo en la predicación del Evangel io : ni los 
reyes, ni los señores feudales, ni el clero mismo eran instrui-
dos: á los hombres de letras sucedieron los guerreros; al de-
recho, la fuerza; al raciocinio, la espada; á la creencia, el 
fanatismo; y á las formas judiciales, las pruebas vulgares, el 
combate y la intervención de la Divinidad en l o s juicios: en 
periodos, en momentos de lucha material, la palabra decae ne-
cesariamente, y decayó en efecto en su única y esclusiva m a -
nifestación en la edad media, en la manifestación rel igiosa. 

Durante esta época aparece la escolástica, nuevo estilo 
que domina al pulpito por espacio de largos siglos, que con-
tribuye á ensanchar el campo de la metaf ís ica, á desarrollar 
la lóg ica , dando carácter analítico á los idiomas modernos to -
davía nacientes, á sutilizar las disputas y controversias teo ló -
gicas; pero que considerada bajo el punto de vista de nuestros 
estudios, fué una de las principales causas de la decadencia 
que lamentamos: temíase entonces que la brillantez de la for-
ma oscureciese la fuerza lógica del raciocinio, y esta preocu-
pación, que aun en nuestros dias alimentan algunos, dió fu -
nestos resultados en cuanto al modo de componer y predicar 
los discursos en la cátedra de la verdad. 

De) abuso del raciocinio, del afan de sutilizar, de profun-
dizar ó elevarse á las mas altas especulaciones, casi puede 
decirse que nacieron en esta época las hereg ías escolásticas, 
distintas de las indo-helénicas y dogmáticas, combatidas por 
los P P . ; contándose entre ellas las de Escoto, Orígenes, Be -
renger , Guillermo de Champeaux, Amaury de Chartres, Gil-
berto Po r ré , Roscelin, el célebre Abe lardo y posteriormente 
las de Wic le f y Juan Huss. Po r reg la general estas heregías, 

á escepcion de la de Abe lardo , no se presentaron adornadas 
con las brillantes formas de la oratoria, sino con la espresion 
rigurosa del método dialéctico, y por consiguiente fué preciso 
salir á su encuentro con las mismas armas y adoptar para 
vencerlas en lid igual su manera de razonar. Po r eso los t eó -
logos de aquellos siglos combatieron tan terribles errores con 
la profundidad lógica de la filosofía, y desdeñaron las galas 
del lenguaje ; siendo en eilos hasta cierto punto disculpable 
esta conducta, nacida de las condiciones especiales de la épo-
ca, y en su entender de las necesidades mismas de la re l ig ión. 

Antes de la segunda mitad de los siglos medios, aunque 
los sábios fuesen contados y la educación defectuosa, por lo 
menos se estudiaban los dogmas en la Escritura y la discipli-
na en los cánones, y se tenia una ciega veneración á los P P . , 
cuyos escritos se copiaban ó compilaban para conservar 
la tradición. El establecimiento de las escuelas, conocidas 
mas tarde con el nombre de universidades ( 1 ) , y la de los 
colegios ( 2 ) sirvieron por cierto t iempo para mantener los 
tesoros de la antigüedad clásica cristiana; pero poco antes de 
esta época el gusto de los buenos estudios estaba perd ido . 
Enseñábase la gramát ica, pero sin cuidarse de correg i r la 
lengua latina, llena de modismos, de giros propios de los d i -
versos dialectos que hablaban los pueblos ( 3 ) y falta de r e -
glas fijas en el régimen y en la construcción; abandono tanto 
mas trascendental, si se tienen en cuenta las grandes di f icul-

( 1 ) N o tomaron este nombre hasta el s ig lo X I I I . 
( 2 ) A mi tad del siglo X I I I . 
( 3 ) Tales como el cé l t ico, e l teutónico y otros. L o s nuevos idiomas 

se formaron paulat inamente, como puede verse en los estudios que se 
han hecho sobre los or ígenes del provenzal , el castellano, el francés y 
el i tal iano. 



tades de la sintésis y del hipérbaton. L o s que de tal modo 
adulteraban el idioma latino, del cual se servían para escri-
bir y hablar ( 1 ) , no procuraban conocer ni el hebreo ni el 
g r i ego ; la retórica consistía en acumular metáforas y otras 
figuras estudiadas; la historia era un fá r rago indigesto de 
cuanto parecía mas inverosímil, y sobre todo el estudio de la 
filosofía reducíase á un ejercicio cotidiano de disputas y con-
troversias sin fin. 

Juan de Saiisbury se quejaba en el siglo X I I de que a l gu-
nos consumiesen su vida entera estudiando lógica y de que 
discurriesen sin término sobre las palabras, dividiendo y gub-
dividiendo en diversas partes el discurso, poniendo empeño 
hasta en hacer mas difícil y dudosa su comprensión. Es t imá-
base en mucho el sentido figurado, la a legor ía , todo aquello 
que usado con afectación y demasiado estudio desnaturaliza 
la verdadera oratoria, que tiende á hermanar prudentemente 
la naturaleza y el arte, y nos ofrece por este medio el mayor 
de los atractivos, la novedad y la armonía. 

Tales son entre otras las principales causas de la decaden-
cia de la oratoria sagrada antes del siglo X V . Los oradores, al 
dir igirse á la muchedumbre en los templos, en las calles, en 
las plazas y hasta en el campo, eran seguidos de una mult i -
tud inmensa que l loraba, g r i taba y se arrojaba al suelo en 
prueba de c iega sumisión y de respeto. Desnudos de buena 
instrucción, cuando tenian oportunidad de hablar, dice el 

( ! ) Desde e l siglo V I I I hasta mediados del siglo X I I , fué la lengua 
latina la única empleada en l o , testamentos, diplomas, decretos de con-
ci l ios y o í ros documentos públ icos, y en los trabajos de los escritores. 
L a corrupción se debió : l . ° á la invas ión de los árabes: 2 . ° á la igno-
rancia del vu lgo , y 3 . ° al trato de los catalanes con b s franceses. (Op i -
n ión de varios autores. ) 

Obispo de Beja, se tomaban la licencia de producirse por un 
estilo de nueva invención, totalmente opuesto á la frase e lo-
cuente de los antiguos, porque el genio de las especulaciones 
es muy árido, y ajustándose á los asuntos que le forman, 
está muy distante de la suavidad propia del trato común. 

« E n esta época, continúa el mismo escritor, en que se r e s -
piraba la ignorancia mas grosera, aunque ciertas materias 
estuviesen bien cultivadas, la elocuencia se miraba casi con 
desden é indiferencia: los mismos que se mostraban fieles á las 
vocaciones del ministerio del pùlpito, eran esclavos del méto -

s 

do que habian aprendido para persuadir; el celo les obligaba 
á hablar, pero la índole de sus estudios disculpaba la imper -
fección en su desempeño: su elocuencia era mas recomenda-
ble por la piedad que por el artif icio re tór ico . . . . Falta la p r e -
dicación de toda galanura en la fama, no impidió que fuese 
abundantísimo el fruto en la era del Señor, mérito que Dupin 
reconoce en el autor de la Perpetuidad de la fé, ora le con-
temple convirtiendo idólatras, santificando pecadores, per fec -
cionando justos ó confundiendo heregías. De tal manera m a -
nifestaba Dios por cuán diversos medios llama á los hombres: 
la gracia y la virtud de los ministros suplía la imperfección 
oratoria. 

Pero por mas que fuese tosco el estilo de predicar antes 
del siglo X Y , no debe ser por eso tenida la elocuencia de 
aquellos tiempos por una dicción afectada en un fondo f r ivo lo , 
cuando admitimos que esta elocuencia confusa de los antiguos 
producía frutos: tal opinion tiene su abono en los predicado-
res, en quienes las Escrituras formaban el capital, aunque 
algunas veces adornasen sus panegíricos con etimologías de 
los nombres de santos é impertinencias semejantes. L a n a -



turaleza de esta especie de elocuencia, se deja conocer en las 
composiciones que se conservan en la gran Biblioteca de los 
Padres, y en la que ordenó el Combecis con el esclusivo ob j e -
to de suministrar á los predicadores materia para sus com-
posiciones. El estilo del s ig lo X I I y siguientes, lo c i f ró Dupin 
en estas espres iones :—El modo con que era anunciada la 

palabra de Dios, tenia mucho de método escolástico. — Los 
sermones estaban llenos de divisiones, de distinciones conti-
nuas y de comparaciones triviales. Es muy raro hallarse en 
ellos algunos puntos de mora l descubiertos en toda su esten-
sion, manifestados con la claridad de que son capaces, esta-
blecidos sobre principios sólidos y proseguidos con elocuen-
cia. Los predicadores se contentaban con proponerlos seca-
mente, esplicarlos de una manera común, y fundarlos sobre 
algunos pasajes de la Escri tura, tomados muchas veces en 
diversos sentidos del natural. L o s asuntos eran disputados 
como se disputan las cuestiones escolásticas en las aulas, y las 
autoridades de los filósofos genti les hacían una parte de la 
ostentación de los oradores ( 1 ) . » 

De tal manera se espresa el sabio Obispo portugués, con-
firmando con su autoridad cuanto llevamos dicho acerca de la 
predicación del Evangel io durante una gran parte de los siglos 
medios, época poco estudiada bajo el punto de vista de la ora-
tor ia , y acerca de la cual Henry y otros autores nada nos di-
cen, sin duda por los escasos monumentos oratorios que ha l e -
gado á la posteridad ( 2 ) . 

( 1 ) F l eurv en sus Discursos opina casi del mismo modo. 
( 2 ) Faltar íamos á un deber de gra t i tud si no nos apresurásemos á 

consignar en este sit io los s ingular ís imos favores que para la composi-
c ion de este segundo l ibro nos han dispensado varias personas; las noti-
c ias , l ibros y datos curiosos que nos han proporcionado los señores don 

FOULQUES, como orador de circunstancias, de pasión, de 
energía y de entusiasmo, merece que hagamos de él mención, 
siquiera su elocuencia se nos presente con caractères in f e -
riores á la que distinguió á Pedro el Ermitaño, y mas aun al 
Abad de Clairvaux. 

Intérprete tosco y desaliñado de los deseos del pueblo y 
las nobles aspiraciones de Inocencio I I I , despertó con sus f e r -
vorosas y continuas predicaciones el abatido espíritu de n o -
bles y plebeyos, recog ió aplausos en Franc ia , Flandes, B o r -
goña y parte de la Alemania, y armó el brazo de los gue r r e -
ros para una nueva cruzada. 

Durante su vida y aun despues de su muerte, tuvo muchos 
imitadores, que carecieron por reg la general de sus dotes na -
turales y de talento bastante para poderle superar. 

San Francisco de Asís. 

A lma predispuesta para el sacrificio, corazon encendido, 

espíritu enérgico, voluntad de hierro, imaginación v i va , t i e r -

na, apasionada y poética; imbécil á los ojos de Michelet, loco 

según la frivolidad y el orgullo de ciertas gentes, San F r a n -

cisco de Asís es una de las mas grandes figuras que nos o f r e -

ce la re l ig ion. 

José María Escudero de la Peña , del cuerpo de Arch iveros Bibl ioteca-
r ios, D . L o r e n z o A r c o s Orodea y D. R i cardo Ruiz Benitúa, Abogado del 
co leg io de Madrid, y la amabil idad con que por parte de nuestros respe-
tabi l ís imos amigos los señores D . Juaa Eugenio Hartzenbusch y D. Caye-
tano Rose l l , se nos han fac i l i tado los medios de aprovechar los r icos t e -
soros de la Bibl ioteca nacional; auxil ios todos sin los cuales no hubiéra-
mos podido l lenar e l gran vacío, que respecto al estado de la e locuen-
cia en los s ig los medios hallamos en todos los autores que han escr i to 
sobre este part icular. 



Los que pronunciando frases de seguro efecto, se dicen 
amigos del pueblo , defensores de los derechos del pueblo, 
¿tendrán valor para rebajar el gran mérito de Francisco de 
Asís? ¿osarán creerse, no ya superiores, sino iguales, al que, 
según el Dante, contrajo siendo jóven matrimonio con una 
mujer viuda, á quien como la muerte, nadie abre la puerta 
de buen g rado ( 1 ) , y con la cual en ejemplar consorcio vivió 
toda su vida? Los que necios apartan su vista del sol, y ad-
miran esos falsos resplandores, que si brillan algo lo deben á 
la ausencia de la luz verdadera; los que se convierten en apa-
sionados y dóciles instrumentos de ambiciones, tanto mas c r i -
minales, cuanto con mayor cinismo comienzan por apropiarse 
lo que no es suyo, lo que pertenece al espíritu de la rel igión 
que combaten; los que dejan su hogar , abandonan su mujer 
y sus hijos y esponen su vida por alcanzar la posesion de un 
bien, del cual se apartan mas, cuanto mas se esfuerzan por ob-
tenerle, esas voluntades, siempre subyugadas, esas manos, 
siempre oprimidas, esos ojos, siempre secos, esos corazones, 
jamás satisfechos, ¿por qué, por qué no se levantan al cielo? 
¿por qué no acuden al centro? ¿por qué no buscan la verdad? 
¿por qué se empeñan en ser desgraciados?.. . 

Solo el espíritu de la caridad cristiana ha hecho posible 
la existencia tranquila del pobre al lado del opulento palacio 
del r ico; solo el espíritu del Evangel io ha sabido conciliar los 
desniveles sociales, exigiendo en los unos como merecimiento 
la resignación, y en los otros como obligación precisa y sin 
escusa, la de curar las llagas y socorrer las necesidades de 

( 1 ) ¿Cuáles son, dice, los amantes que en estas líneas te designan 
m is palabras misteriosas? F U A K C I S C O Y LA P O B R E Z A . (Francesco e Pro-
verta.)—Paraíso, canto X I . 

sus hermanos. En medio de la peligrosa crisis que atravesaba 
la Europa del siglo X I I al siglo XI I I ; cuando espiraba el f eu -
dalismo; cuando los señores y los barones desaparecían y se 
bosquejaban las nacionalidades modernas; cuando la lucha 
personal iba á ceder su puesto de nuevo á la lucha de los 
principios; cuando el desasosiego de todos daba á entender la 
proximidad de nuevos y mayores conflictos; cuando la sosega-
da vida del monasterio era ineficaz e jemplo para prevenir los 
males que lloraba la Iglesia, cual madre tierna y cariñosa; en-
tonces San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzman, de 
quien hablaremos despues, oponen á los propagadores de la 
mentira, que se presentan en tropel, esas legiones de pred ica-
dores ilustres, cuya historia está escrita con sangre ; esas m i -
licias santas que recorren la tierra descalzas y casi desnudas 
predicando la pobreza en medio del lu jo , la penitencia en el 
apogeo de la afeminación y la mol ic ie . 

En la imposibilidad de citar uno por uno, ni aun los mas 
esclarecidos, entre los hijos de esos dos institutos religiosos, 
que ejercieron de una manera tan sublime el ministerio de la 
enseñanza, permítasenos resumir en los héroes que les mos-
traron el camino, las alabanzas, los elogios que todos juntos 
merecen. 

Todavía podemos contemplar en pié las ruinas de algunos 
de sus asilos venerandos; todavía podemos leer sus empolva-
das crónicas, cuyas ediciones completas vá siendo cada vez 
mas difícil reunir; todavía nos es lícito proporcionar un ins-
tante de consuelo, hacer brotar dulces lágr imas en los ojos 
apagados, mas por el llanto que por la edad, de los que es-
parcidos viven la vida de la miseria y del olvido en medio del 
mundo, y la vida de la soledad en el fondo de su alma; y en 



verdad que consideración alguna bastará á arrepent imos por 
haber descubierto respetuosos nuestra cabeza al visitar los 
cláustros que la revolución, ultrajando la l ibertad, ha destrui-
do; por habernos estasiado en esas páginas escritas con la 
sencillez de la verdad, y por enviar hoy con la efusión del r e -
conocimiento y la gratitud, un tributo de admiración á los 
que fueron, en las personas de los que aun son. Jóvenes para 
sentir, no sentimos sin haber pensado: partidarios de toda idea 
de adelantamiento, de progreso , de bien, de engrandecimiento, 
de libertad, en fin, reivindicar debemos en nombre de nuestras 
doctrinas, no compradas ni vendidas en ese vergonzoso c o -
mercio en el cual se improvisan fortunas y reputaciones todos 
los dias, reivindicar debemos para los institutos rel ig iosos, en 
nombre de nuestras arraigadas y profundas convicciones, la 
glor ia que les corresponde por la posibilidad de escribir como 
escribimos y pensar como pensamos. 

Jóvenes que mañana habéis de ocupar la cátedra del E s -
píritu Santo, no echeis en olvido, ni dejeis de mostrar á un 
siglo envanecido é ingrato los monumentos que confirman 
cuánto deben las clases mas humildes de la sociedad á los 
mas incorrectos predicadores del Evangel io . Si los improvisa-
dos discursos de San Francisco de Asís no han l legado hasta 
vosotros, y quereis suponerlos menos elegantes de lo que de-
bieron ser, por nuestra parte no rechazaremos la severidad 
de vuestra crítica, pero abriremos la historia de ese varón 
apostólico, cuya primera esplosion de caridad fué cubrir con 
sus vestidos la desnudez de un mendigo, y poniéndolo en pa -
rangón por un solo instante con los que hoy mas ofrecen al 
pobre, os daremos á elegir entre las promesas de vanos é i lu-
sorios privi legios, que nunca han de redundar en beneficio, ni 

mejorar la suerte del mayor número, y los inmensos sacri f i -
cios del humilde religioso que, para hablar en pró de la pobre -
za, distribuye sus bienes, viste un tosco sayal, y sin báculo, 

ni alforza se lanza á los azares é incertidumbres de una vida 
confiada á la Providencia, recorre los pueblos, se pierde en 
los caminos mas solitarios, y en todas partes entona himnos 
de alabanza a! que «ha vestido de plumas á los pájaros y les 
ha concedido alas para subir al cielo ( 1 ) . » 

Establecida la orden seráfica, San Francisco de Asís, á 
imitación de los Apóstoles, reparte el mundo entre sus discí-
pulos, y él se reserva el Egipto , donde espera alcanzar la pa l -
ma del martir io. 

¿Qué político hubiera adivinado, esclama el señor Muñoz 
y Gamica ( 2 ) , la trasformacion de Europa y la salvación de 
la sociedad, mediante la poderosa intervención de un ejérc i to 
de mendigos? Italia, España, Francia, Portugal , la A lemania, 
Eg ipto y Marruecos, la Borgoña, la Hungría, el A f r i ca , la 
Siria y la Palestina ( 3 ) recibieron mas de cinco mil predica-
dores , todos llenos del espíritu de San Francisco de Asís: ¡O 
quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizan-

lium bonaU 

Las obras de San Francisco de Asís, al inmortalizar su 
nombre, nos escusan de mayores elogios respecto de su p re -
dicación; su palabra resonó en todas partes, y merced á ella, 

( 1 ) «F ra t res me i habes multarci debetis laudare c r ea to rem. . . . » 
T h . Gellan in vita S . Frontisti. 

( 2 ) Paneg ír ico del s a n t o . — C o l e c c i o n c i tada. 
( 3 ) Estado presente que en el Asia menor tiene la religión de San 

Francisco; curioso opúsculo escrito por F r . Miguel Ange l de Ñapóles 
é imprese en Madrid el año de 1654. 



el curso de los hechos hubiera variado por completo de cauce, 
si el mónstruo del protestantismo no hubiese alimentado mas 
tarde los odios, las divisiones y los funestos estravíos del o r -
gullo humano. 

San Francisco de Asís, respondiendo á una de las necesi-
dades de la época, hacia representar al v ivo los misterios de 
la rel igión, dando á la enseñanza por este medio mayor in te -
rés. En sus sermones trataba los misterios mezclándolos de 
símbolos y alegorías, que halagaban al auditorio, triunfando 
de toda resistencia con el fuego de su palabra y los dardos que 

• despedia su corazon amante. Sus frases eran una adoracion 
continua, y de sus inspiraciones poéticas sacaron grandes en -
señanzas el Dante y Petrarca ( 1 ) . 

Tanto en los himnos, como en los sermones de San 
Francisco de Asís, la improvisación era lo mas admirable. 
Deseando el Cardenal Hugol ino, grande amigo suyo, que p r e -
dicara delante del Papa para inclinar su ánimo y tenerle mas 
propicio en los asuntos de la órden, el santo compuso y se de -
dicó á estudiar un sermon que fuera d igno de la magestad del 
auditorio. Subió al púlpito, mas al empezar se le borraron de 
tal suerte las ideas y la hilacion de los conceptos, que no pudo 
continuar. Confesó entonces la flaqueza de su memoria , se 
recogió unos instantes interiormente, y tomando un nuevo 
g i ro sus pensamientos, habló de una manera admirable de las 
grandezas de Dios, del amor divino y de otras cosas, caut i -
vando la atención del auditorio é interesando al Sumo Pon -

( 4 ) Guido de A r e z z o v Guido Guinieel l i , poetas crist ianos de la edad 
media, fueron infer iores en opinion de algunos crít icos á San Francisco 
de A s í s ; y en el año de 1833, M r . Gcerres publicó en una revista f ran-
cesa un escr i to , que t ituló: Saint Francois d'Asis Trouvadour. 
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tíf ice vivamente en favor de sus grandiosos propósitos. 
San Francisco murió en la Porciúncula, un sábado entre 

nueve y diez de la noche, á 4 de Octubre de 1226 . 
De San Francisco nos quedan dos reglas y algunas otras 

obras, todas ellas inspiradas por la mas ardiente caridad; ser -
mones no conocemos ninguno de este santo. 

Santo Tomás de' Aquino. 

Tenia apenas diez y ocho años este ilustre y angélico Doctor 
cuando tomó el hábito délos hermanos predicadores. Su voca-
ción era tan perfecta, que no pudo ser contrariada: Ñapóles y 
Roma adivinaron al santo en el novicio, y las universidades de 
Par ís y de Colonia al sáhio en el asiduo escolar do sus aulas. 

En el cláustro se preparó para los altos destinos que le 
tenia Dios reservado: de la escuela pasó al magisterio, de la 
meditación y el silencio á las cátedras y á los pulpitos para 
ref lejarlas, según dice uno de sus panegiristas, sobre las nacio-
nes desde un lugar encumbrado. 

Superior á los antiguos fi lósofos, discurre y deduce de tal 
manera, que su discurso y sus deducciones parecen inspiradas 
por el cielo: sus escritos son un manantial inagotable de c ien-
cia y de verdad: nació mas para escribir que para hablar; pero 
despues de él, ni hoy ni mas tarde se hablará bien desde la 
cátedra del Espíritu Santo sin leer y estudiar sus escritos. 

Maestro para el orador sagrado, era en tal concepto d i g -
no de que de él hiciésemos mención especial: en la Suma Teo-

lógica y en la Suma Filosófica, Santo Tomás supera toda 
ponderación; es preciso conocer los escritos de este Sol r e s -
plandeciente, no para espresar, sino para sentir la luz que de 



ellos brota á raudales, disipándose toda duda, toda vaci la-
ción, todo engaño y todo error . 

Nadie como Santo Tomás ha esplicado la naturaleza y las 
perfecciones de Dios y el misterio de la Trinidad, ni ha habla-
do mejor de la creación, de los ángeles, del hombre en el es-
tado de la inocencia, del pecado original, del sumo bien, del 
fin último, de los actos humanos, de los pecados, de las l e -
yes, del Decálogo, de las-virtudes, de la Encarnación, de los 
sacramentos y de los novísimos; asuntos todos de cotidiano 
uso para el orador sagrado; pudiéndose decir por esta causa 
que la palabra de Santo Tomás ha resonado, resuena hoy y 
resonará para siempre en los púlpitos. 

E l conocimiento de las obras de Santo Tomás es hoy mas 
necesario que nunca al orador cristiano: los ataques mas enér -
g icos que se hacen á la Iglesia, adoptan la forma filosófica; en 
nombre de la filosofía, se prentende negar la verdad, y la fi-
losofía sirvió á Santo Tomás para humillar á los sectarios de 
la hereg ía , demostrando el dicho de Tertul iano: Nemo sa-

piens est nisi fidelis; nemo major nisi christianus. 

N o todos los que leen á Santo Tomás le comprenden, y 
en comprenderle deben cifrar un gran empeño los jóvenes 
que se consagran al estudio de la difícil ciencia de ense-
ñar y correg ir á los hombres: nosotros sin autoridad propia 
así se lo aconsejamos. 

Es admirable considerar de qué modo encarnó Santo 
Tomás la doctrina teológica en la filosofía peripatética, ha-
ciendo de una fórmula antigua y una idea moderna, la filosofía 
católica. Aristóteles y Platón habían sido aceptados y comba-
tidos en todo tiempo, pero las escuelas no podían libertarse 
de alguno de los dos. Ellos abrieron á las investigaciones del 

espíritu humano dos caminos maestros, y ni en la antigüedad 
ni en los tiempos modernos, es fácil retirarse del uno sin acer -
carse al otro. P latón, por su elevación idealista, porque po-
nía el conocimiento de lo divino en un órden sobrenatural, era 
aceptado como semi-cristiano; y sin el método de Aristóteles, 
no sepodia construir la ciencia. El aristotí l ismo tenia la v en -
taja de ser muy conocido; los Padres de la Iglesia lo habían 
aceptado, y florecía en las escuelas. L a Iglesia admitía su 
método y condenaba los errores del filósofo: del aristotelismo 
se hacia el fundamento de la ciencia, y la contemplación pla-
tónica, que era del gusto de algunos filósofos cristianos, no 
podia contrariar, si es que no favoreció el carácter místico de 
aquellos escritores y predicadores, que florecieron en el t i em-
po de los teólogos y escolásticos de la edad media. 

Sin embargo , tantos escollos y dificultades habian produ-
cido su efecto: las sutilezas y el espíritu de disputa iban e s -
traviando los entendimientos; de aquí habian procedido los e r -
rores de Roscelin y de Abelardo, y aun se ha querido suponer 
en estos tiempos, que el espíritu de exámen de los siglos m e -
dios echó los cimientos del protestantismo. «Santo Tomás de 
Aquino ha sido el pr imer protestante, » dicen los filósofos m o -
dernos; sin ponerse de acuerdo con los antiguos, que decían 
como Bucero : « T o l l e Thomam et dissipabo Ecclesiam.» 

Este santo Doctor vino á poner remedio á los males del esco-
lasticismo. Po r una parte supo dominar la anarquía que rei-
naba en las escuelas, y por otra, pudo armonizar con los d o g -
mas las doctrinas de Aristóteles. No hay mas que ver las dis-
cusiones con que empieza su Suma Teologica, para conocer 
que no se determinaba á fundar sino procediendo elemental-
mente. Ha de tenerse en cuenta que Mr . Cousin, en alabanza 
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de la Suma ha escrito estas pa labras :—Es este uno de los mas 
grandes monumentos del espíritu humano en la edad media: 
comprende una metafísica elevada, un sistema completo de 
moral y hasta de política ( 1 ) . 

No bien el Ange l de las Escuelas habia cerrado este br i-
llante período de la filosofía hermanada con el Catolicismo, 
cuando comenzó la reacción anti-escolástica. ¿Será preciso 
dar á conocer sistemas y libros como si tratáramos de hacer 
una historia de la filosofía? nó ciertamente. Pe ro es bueno 
notar que la razón humana, que antes porfiaba por elevarse 
á lo sobrenatural, cuando lo sobrenatural se le daba, torció 
el camino guiada de su espíritu de independencia y examen 
para cometer grandes empresas, alcanzar preciosos triunfos, 
que hubieran sido doblemente preciosos, á no haber hecho 
un abuso de sus especulaciones. Entretanto, se rebeló contra 
las definiciones y los principios; los fugit ivos de Constantino-
pla trajeron las doctrinas de Platón; fueron estudiados en sus 
primitivas fuentes los escritos de la antigüedad; las Cruzadas, 
que son el primer acontecimiento europeo, empezaron á dar 
vida á la organización de la sociedad; las nuevas institucio-
nes se robustecieron, se afirmaron; apareció la imprenta, y se 
descubrió el Nuevo Mundo. 

L a escolástica, pues, que no tenia ni el atractivo de una 
elocuencia fuerte, ni habia favorecido el desarrollo de las cien-
cias naturales, perdió terreno: la frivolidad de las disputas no 
hizo mas que enardecer á los nuevos filósofos, arrastrados por 
el gusto de las letras, por su afición á las ciencias naturales y 
exactas, y se perdieron deseosos de agrandar el campo de las 
investigaciones científicas. Los nombres de Bacon, Descartes, 

0 ) Hístoire de la philosophie, 1.1. 

Gasendo, Hobes, Spinosa, Malebranche, Locke, Leibnitz, Kant, 
Schell ing, H e g e l , se presentan con otros mas confusamen-
te á nuestra memoria; ideólogos, psicólogos, materialistas, 
panteistas, idealistas, racionalistas, que en nombre de la fi-
losofía alcanzaron inestimables conquistas materiales; que 
en e lórden social adelantaron poco, y amontonaron escombros 
y ruinas cuando con sola la luz de la razón pretendieron es-
clarecer y aun fundar en la religión y en la mora l .—¿Despre -
ciaremos por esto la filosofía? nó c ier tamente. . . . E l desprecio 
de la filosofía es una especie de insulto á la razón. ¿Y sabéis 
en qué suele parar ese insulto? en apoteosis: la víctima se con-
vierte en ídolo, y el agresor en su gran sacerdote ( 1 ) . Antes 
hemos examinado la marcha de la razón humana, que no puede 
levantarse á lo sobrenatural y que no tiene el lenguaje de la 
rel igión: la hemos visto encontrarse con el dogma que se le 
dá, crecer, elevarse con su contacto, y despues, en la exaltación 
de su poder, la veremos apartarse por un camino distinto, 
tomando en nuestros tiempos una tendencia esclusiva, un ca-
rácter racionalista puramente, y sublevándose contra la re l i -
gión ( 2 ) . » 

San Buenaventura y San Anselmo. 

Libres estos dos filósofos cristianos de la edad media 
del mal gusto literario que dominaba en la época en que 
florecieron, legaron trabajos importantísimos á las genera-
ciones futuras, de los cuales es deber nuestro aconsejar á 
los jóvenes se aprovechen para combatir las peligrosas dóc-

i l ) Balmes. 
( 2 ) Señor Muñoz y Garníca. 

TOMO II. 



trinas que se propalan en nuestros dias, con dolor de la 
Iglesia y daño de las a lmas. 

San Buenaventura tiene espresiones vivas y suavidad en 
la dicción; sus tratados místicos son las obras mas perfectas 
que ha legado á la cristiandad. 

En cuanto á San Anselmo, á pocos se concede mayor 
importancia respecto a los medios de ejerci tar el espíritu, 
aguzar el pensamiento, agrandar el campo de la metafísica, 
buscando en él la esplicacion de cuantas verdades se hallan 
en el dogma cristiano, punto de apoyo y de armonía para ha-
llar la verdad. 

« L o s títulos de sus obras' bastan para significar esa c la -
ridad de intención con que guiaba su pluma. N o es San A n -
selmo un escritor que improvisa: traza su plan ba jo un solo 
pensamiento, y lo desempeña con admirable sabiduría. Se le 
compara á San Agust ín, y se le atribuye el plan de una filo-
sofía rel igiosa, por su Monologium, sive exemplum medilandi 

de ratione fidei. Antes de comenzar sus estudios en busca de 
las relaciones entre la ciencia de las cosas divinas y los prin-
cipios racionales, parecía tener fijos los ojos en Dios y en la 
creación, en el misterio y en la razón humana con una per-
cepción viva, con una meditación profunda: la inmensidad y 
el espacio parecía abarcarlos en aquella doble iluminación de 
su santidad y sabiduría. Su Proslogium sive fides qucerens 

inlellectum, era el punto de confluencia para estas dos mira-
das, que se cruzaban encaminándose á su término, arrancan-
do la una de lo contingente, y la otra de lo suprasensible. 
En su método espositivo pudo ensayarse Pedro Lombardo 
para dictar sus Sentencias; y se infiere de la manera arbitra-
ria con que ordenó la doctrina teológica, de la amplitud que 

de jó á las soluciones ( y no habrá teó logo que no conozca esto 
perfectamente) , que era ya una práctica generalizada el ap l i -
car la razón á los principios fundamentales de la teología ( ! ) . » 

Despues de haber hecho detenida mención de los principa-
les oradores que durante la segunda mitad de los siglos m e -
dios ilustraron la Iglesia universal, vamos á ocuparnos de los 
predicadores que durante este mismo período se distinguieron 
en España, ofreciéndonos ocasion de reivindicar para muchos 
de ellos la grande importancia que deben tener en una histo-
ria l i teraria, por mas que escritores apasionados é injustos 
hayan procurado amenguar los justos títulos de su g lor ia . 

A principios del siglo X , España era la única nación 
d e d i c a d a e n Occidente al cultivo de los estudios sérios: las 
ciencias divinas, la filosofía, la l iteratura, la astronomía, las 
matemáticas y la medicina se aprendían en las demás nac io-
nes por obras escritas en nuestra pátria; no siendo tan exac -
ta la opinion de los que sostienen que la glor ia científica de 
España en la segunda mitad de los siglos medios fué debida 
al influjo que los árabes ejercieron en nuestro suelo: « L e -
jos de esto, dice á este propósito el señor Eguren ( 2 ) , es 
preciso advertir que el monacato español dió relevante prue-
ba de que sabia hermanar con la mas viva fé una. sólida ins-
trucción, conservando pura la primitiva doctrina. Eran nues-
tros monges de los siglos IX , X y X I , únicos en Europa, i n -
cluso en el imperio de Oriente, en el conocimiento de la c ien-
cia canónica, y cuando todas las naciones recibían con aplauso 
la compilación viciada de Isidoro Mercator, España reprodu-

( 1 ) Señor M u ñ o z y Garnica. 
( 2 ) Memoria citada. 
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cia y completaba su colecciou canónica exenta de falsedades. 
¿Cómo se corr ig ió el decreto de Graciano en el siglo XVI? V a -
liéndose la Santa Sede para ello de los códices escritos en 
nuestros monasterios é iglesias de Asturias y Galicia seis siglos 
antes. Déjase conocer que la singular sabiduría de nuestros 
monges en la ciencia eclesiástica no la recibieron de los ára-
bes, los cuales no podían tampoco suministrar datos para dar 
á los escritos l i túrgicos de España aquel sello admirable de 
pureza que en ellos resplandecía, y que mereció tantos e lo-
gios de los representantes del Sumo Pontí f ice, que los r eco -
nocieron, no menos que de los Padres del concilio de Mántua, 
á los que unos Obispos españoles manifestaron cuatro códices 

l i túrgicos de su nación, ejecutados en los monasterios que se 
hallaban libres del dominio de los moros. Las biblias latinas 
que aun existen del t iempo á que nos refer imos, han merec i -
do siempre grande aprec io , y de todos los libros de ciencias 
eclesiásticas que l levamos indicados, se deduce que los monges 
y clérigos de los siglos V I I I y IX recogieron con celo rel igioso 
y patriótico las preciosas reliquias de la literatura visigoda, y 
sus hermanos del X las apreciaron sin duda en todo su valor, 
puesto que las reprodujeron en sus bellísimos códices. E l m a -
nuscrito canónico que duró mas tiempo de los que subsistían 
del siglo V I I I , fué destruido en la ciudad de Oviedo por los 
años de 1650 ó poco despues. 

Cuestiones son estas que en los dos últimos siglos no han 
podido ser comprendidas y juzgadas, pues solamente los es-
tudios arqueológicos las ilustran y esclarecen. P a g ó tributo el 
abate Andrés al t iempo en que escribía, y con sobrada l i g e -
reza sienta el principio de que ( 1 ) , reducidos los cristianos í 

( 1 ) Origen, progreso y estado actual de toda la literatura, t omo V . 

las montañas septentrionales de la p ^ ? y 
minados por las ideas marciales de l ibertar á su pátria, mal 
podian cultivar ningún arte de paz en medio de tanto estrépi-
to, quedando á cargo de los eclesiásticos que vivian ba jo la 
dominación de los moros, el cuidado de consagrarse al estudio 
de las ciencias. Error crasísimo es este, que desmiente el 
exámen de los códices que fueron escritos en los monasterios 
existentes en los estados cristianos de Cataluña, A ragón , R i o -
ja, Asturias y Galicia. Aduce el citado autor en apoyo de su 
parecer un texto de Paulo A lvaro , en el que espresa que h a -
bía muchos fieles que aventajaban á los mahometanos en el 
conocimiento del idioma arábigo y en la poesía; pero el es-
critor cordobés se ref iere en él á los cristianos de la Bél ica, 
y no á los catalanes, aragoneses, vascos, asturianos y ga l l e -
gos, entre los cuales no se hallarían de seguro personas que 
hablasen el idioma arábigo, y menos aun con tanta per f ec -
c ión . . . . N o debe, por otra parte, de modo alguno confundir-
se la esclarecida escuela cristiana de Córdoba con la escuela, 
también cristiana, exenta del dominio de los sarracenos. 
Ambas concurrieron á un mismo fin, al fin patriótico y santo 
de salvar las tradiciones científicas y religiosas; pero no fue -
ron las mismas las circunstancias en que una y otra escuela 
llenaron su alta misión. L a de Córdoba, rescatando muchos 
manuscritos, cultivando las ciencias y abrazando g lor iosa-
mente la palma del martir io, dió el gr i to generoso que halló 
eco en las ásperas montañas de la zona septentrional de E s -
paña, y produjo el estudioso ardor de nuestros monges en e l 
siglo X . 

Dos civilizaciones en pugna, la cristiana y la mahometa-



na, contribuyeron mutuamente al desarrol lo de las ciencias y 
las artes, conociendo por el instinto de dominación ambos 
pueblos, musulmán y español, las grandes consecuencias que 
produce el influjo moral de los adelantos científ icos en el é x i -
to de una gran lucha de dominio entre dos razas opuestas, y 
separadas además por la di ferencia de re l ig ión. Digna es de 
grande estima la biblioteca aráb iga de nuestra Península, y 
no lo es menos la rabínica; mas no se crea por esto que 
nuestros abuelos debieron esclusivamente la i lustración que 
les distinguió á la enseñanza de sus enemigos; y decimos ene -
migos y no conquistadores, porque jamás l l egaron á dominar 
en la estensa cordil lera cantábr ica, que siempre fué de los 
cristianos, y en ella existió independiente la nación española. 

No desamparó España los estudios, á pesar de la invasión 
de los árabes, ni perdió, como dice Masdeu, el concepto de 
su antigua sabiduría. L a pátria de Séneca, de Columela, de 
Marc ia l , de Lucano, de Quinti l iano, de Pompon io Me la , Si l io 
Itálico y otros insignes varones de la ant igüedad; la nación 
que tuvo la honra de contar en el número de sus hijos h o m -
bres tan ilustres, que merecieron el aprecio y la cordial amis -
tad de T i to L i v io , de Ovidio, de San Agus t ín , de San G e r ó n i -
mo y de San Gregor io Magno; el pueblo que ha visto salir de 
su seno un R io ja , un Cervantes y un Velazquez , un F r a y Luis 
de Granada, un Fray Luis de L e ó n y una mujer tan dist ingui-
da como Teresa de Jesús; esa pátria,. esa nación y ese pueblo 
nunca podrían necesitar para i lustrarse del influjo de los m a -
hometanos, gente soez y opuesta á la civil ización por su 
dogma y por sus hábitos y c a rá c t e r , siquiera entre aquellos 
bárbaros se hallasen algunos árabes muy estudiosos. 

Cinco son las escuelas que durante la edad media ex i s t i e -

ron en nuestra pátria, y que no deben ser confundidas, sino 
antes bien cada una de ellas en particular estudiada Estas 
escuelas, muy notables por cierto, son: la Isidoriana de la r es -
tauración, que tenia su asiento á la sombra de varios monas-
ter ios en los estribos y descendencias del P i r ineo por toda la 
zona septentrional, desde el cabo de Creus en Cataluña, hasta 
el deF in i s t e r r e en Galicia; la Mahometana, que dominaba en 
el s ig lo X la zona central y la meridional de la Península de 
Este á Oeste; la Muzárabe, creada y sostenida por la poblacion 
h i s p a n o - r o m a n o - v i s i g o d a , que formaban las dos razas unidas, 
lat ina y teutónica, en las provincias sojuzgadas por los m u -
sulmanes; la Mudejar ( 1 ) , que l legó á existir cuando ni aun 
r a s t r o habia ya de la Muzárabe, y la componían los moros 
vasallos de los reyes de Castilla, señores ya en el s ig lo X I I I de 
g ran parte de Andalucía; y por últ imo, la Rabínica, errante y 
diseminada en diversas poblaciones, pero que se consagró 
con éxito al estudio de varias ciencias. 

Entre los ingleses, franceses é italianos que visitaron nues-
tra pátr ia en los siglos IX y X , hubo muchos que estendieron 
con su saber la fama del pueblo español, que se le habia su-
ministrado, entre los cuales merece particular mención el f amo-
so Gerberto , monge francés, que á fines del siglo X l legó á 
ocupar el sólio pontif icio con el nombre de Si lvestre I I . Habien-
do recorr ido este célebre rel igioso las pr imeras escuelas del 
estranjero sin lograr el éxito que se propon ia , vino á España 

y adquir ió en Cataluña la ciencia que le dió tanto r enom-

( i ) « L o s señores Assas, Amador de los R ios y Madrazo , han dado á 
luz est imables trabajos sobre la escuela Mude ja r , tan lucida en el s i -
g l o X I V , separándola con acierto de la Muzárabe , pues ni aun c o e t a -
n e a s f u e r o n . » 



bre. Fueron cristianos todos sus maestros, y no árabes , por 
mas que así lo hayan consignado algunos escritores parciales, 
suponiendo hechos que no espresan los autores mas antiguos 
y fidedignos, con la siniestra mira de mancil lar por varios 
conceptos la reputación de aquel Pontí f ice justificado y e ru-
dito. Los estranjeros que no podían venir á España, procura-
ban instruirse con obras compuestas en los monasterios de 
nuestra Península, y para ilustrar la Italia y difundir en el 
Oriente la ciencia españo la , pedia obras con frecuencia el 
Papa Gerberto á los Obispos Ai tón, Bonfilio y Lupi to , que c e -
ñían las mitras de Ausona ( Y i c h ) , Gerona y Barcelona. Po r 
lo común pertenecían los Obispos de Cataluña á las casas mas 
ilustres, y los poseedores de estas atendían con largueza al 
esplendor del culto, engrandeciendo el territorio de sus con -
dados con nuevas iglesias, y aumentando en el tesoro de las 
mismas el número de los l ibros eclesiásticos. 

Siglo de vasta y profunda sabiduría fué en España el X , y 
sin embargo , ha sido hasta hoy considerado como representa-
ción y tipo de una época de barbàr ie : idea falsa que borra 
uno de nuestros mas glor iosos t imbres , y marchita y huella 
la hermosa palma que dieron á España en aquel tiempo los 
hombres científicos de toda Europa. Grato y consolador debe 
ser para los españoles el recuerdo de un tiempo en que , su-
mergidas otras naciones en las mas densas tinieblas, aparece 
España descollando por su sabiduría sobre todas ellas. 

Amenazaba por la cumbre del Pir ineo la ignoranc ia , que 
enseñoreándose de Europa , solamente le faltaba invadir la 
cordillera septentrional de la península Ibérica para completar 
su triunfo, y por el Mediodía Jas huestes sarracenas amenaza-
ban también al pueblo español. N o desfalleció nuestra nación, 

nó; antes bien, levantando su frente serena y altiva en medio 
de tanto infortunio, al mismo tiempo que guerreaba con a r -
dorosa constancia para recobrar la corona de Recaredo , que 
rodó por el suelo en una triste jornada, empuñó con su dies-
tra la antorcha de la civilización encendida al pié de la cruz 
por el esclarecido emperador Carlo-Magno, y viva y re fu lgen-
te la conservó libre de los torbellinos que debian apagar 
su luz . » 

De tal manera se espresa el señor Eguren al hablar del e s -
tado de nuestra literatura nacional en los primeros dias de la 
época que l igeramente vamos á historiar, y con preferencia á 
otros escritos que confirman lo mucho que debió á los monges 
y eclesiásticos españoles de este período la culta Europa , h e -
mos trasladado íntegros los bellísimos y eruditos pasajes que 
de su memoria sobre los códices eclesiásticos de nuestra p á -
tria acabamos de transcribir, aprovechando esta ocasion para 
rendir á su talento un justísimo tributo de admiración. 

Nombres ilustres pudiéramos ag lomerar en este s i t io , si 
escribiésemos la historia de la literatura pátr ia : las lecciones 
de la desgracia, dice el mismo escritor, no fueron desprecia-
das por nuestros monges; y conociendo estos que la nacionali-
dad y las creencias que la vivif icaban, podían sucumbir en su 
pátria, comprendieron que los estudios eran los únicos e l e -
mentos que habían de conjurar el pe l igro , y cada monasterio 
de los estados cristianos fué un semillero de hombres obser-
vantes y estudiosos. 

Entre esos esclarecidos varones se cuentan oradores d i g -
nos de especial mención, nacidos en nuestro suelo: Juan de 
Sevil la, Eulogio de Córdoba, Sampiro de A s t o r g a , Pedro 
Froilan y Martin de L e ó n , Pe lag io de Oviedo y Bernardo de 



Toledo ; libres casi todos ellos de la corrupción que de nuevo 
se de jó sentir á mediados del siglo X I , época en la cual Es-
paña, que como hemos dicho, habia sostenido y comunicado 
á las demás naciones los adelantos c ient í f icos , llevándolos 
hasta los pueblos orientales, decayó rápidamente cuando la 
Franc ia , saliendo del abatimiento en que por espacio de dos 
centurias habia yacido, empezó á utilizar los fecundos gé rme-
nes de cultura que, por medio del aumento prodigioso de los 
manuscritos, habia estendido en su suelo y con altas miras, el 
emperador Car lo-Magno, consagrando el mayor empeño á sa-
car al pueblo de su indolencia por medio de la predicación. 

E l mas ilustre de todos los que hemos citado fué SAN EU-
LOGIO, cé lebre doctor de la escuela cordobesa, y una de las 
glor ias mas legít imas de nuestra pàtria. A pesar de los tra-
ba jos y persecuciones que interrumpían frecuentemente sus 
tareas literarias y piadosos ejercicios, en algunas comarcas, ya 
ocupadas por los árabes, ya libres de su yugo , no solo recogió, 
coordinó y trasladó á las iglesias que ofrecían por su situación 
mayor segur idad, ó donde mas necesarios eran para el estu-
dio de los cristianos, los fragmentos de códices que pudo ha-
llar su laudable celo é invencible constancia ( 1 ) , sino que 
evangel izando á los pueblos atrajo con sus discursos al seno 
de la Iglesia millares de ovejas perdidas para el aprisco amo-
roso del divino Pastor . 

(4 ) C r é e se , no sin fundamento , que var ios tratados de l còdice Ove -
t ense , j o y a ines t imab l e de la reg ia bibl ioteca del Escor ia l , per tenecen 
al n ú m e r o d e los manuscr i t os que l o g r ó salvar San Eu log i o . L a e s c u e -
la cr is t iana d e Córdoba ha sido ob j e to en nuestros d i as de la atención 
y e s tud i o de l sacerdote f rancés J . C . E rnes t o Bour r e t , que pub l i có en 
P a r í s el año 1855 una notabi l ís ima m e m o r i a , cuyo t í tu lo es : De seto-
la Corduba Christiana, sub gentit ommiaditarum imperio. 

El clero regular , dice Bourret, no hizo solamente una obra 
de rel igiosa convicción, sino también de patr io t ismo, cuando 
protestó con el sufrimiento de las persecuciones el fuerte a s -
cendiente de la civilización árabe sobre la poblacion cristiana 
de la Bética. A imitación de los monarcas guerreros de A s t u -
rias y León , tuvo también la escuela de Córdoba su cruzada, 
en la que sirvió de campo de batalla el cadalso, y en la que la 
sangre de los mártires no regó en vano el suelo de la patr ia. 
Los confesores de la fé cristiana facilitaron el camino á los 
soldados de Cristo, y San Fernando, el Conquistador de Sevi l la , 
tuvo por precursor á San Eulog io . 

« A pesar de las terribles persecuciones y continuos ve já -
menes que sufrieron las iglesias de la Bética, no decayó la 
constancia en el estudio ni el celo rel igioso de los vigilantes 
maestros que guiaban por los caminos del Señor aquel pue-
blo, que sin apartarse del sepulcro de sus abuelos, l loraba la 
pérdida de su pátria y regaba con lágr imas de tribulación 
un suelo delicioso y regalado para sus altivos opresores. Obras 
de grande importancia dieron á luz aquellas iglesias atr ibula-
das, cuando los musulmanes iban preparando su estincion. 
Los comentarios de los sagrados libros de la Bib l ia , escritos 
en árabe por el virtuoso metropolitano de Sevi l la, JUAN, que 
floreció en el siglo X , y la voluminosa coleccion canónica de 
España, traducida a l idioma de los árabes á mediados del 
siglo X I , por un presbítero l lamado V ICENTE, y que tal vez no 
hizo él solo esta vers ión , en la que sirvieron de originales las 
colecciones latinas formadas por los monges Y i g i l i o , Ye lasco 
y otros compiladores concienzudos de la escuela cristiana i n -
dependiente, son dos grandiosos monumentos consagrados al 
mayor lustre de la ciencia cristiana por las iglesias muzárabes 
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de la Bética. Trasmitíanse en ellas notables códices de las 
manos de un Prelado á las de otro para atender á la conser-
vación de aquellos manuscritos, viéndose aun en el archivo de 
la catedral de Toledo una preciosa Biblia latina que pertene-
c ió á Servando, Obispo de E c i j a ; despues fué propiedad del 
Pre lado Juan, que ceñia la mitra de Córdoba, y á fines del 
sig lo X la llevaron á la iglesia de Sev i l l a . » 

A últimos del siglo X I I , los españoles volvieron á respirar 
nuevamente, y se consagraron con mayor empeño al estu-
dio de las bellas letras. Santo Domingo de Guzman, San A n -
tonio de Pádua y San Ramón de Peñafort , son tres antorchas 
para cuya luz fué pequeño ámbito la península Ibérica. Su es-
pir i ta, su piedad, su celo, su doctrina y su palabra, se esten-
dieron á las naciones mas distantes. 

Detenernos en cada uno de estos insignes varones, anal i -
zando los restos mas ó menos completos que nos quedan de* 
su elocuencia, fuera fa t i gar demasiado al lector, pues al e m i -
t ir nuestro juicio sobre las condiciones de la oratoria en la 
época que nos ocupa, y aun mas, en el capítulo próximo la 
dejaremos juzgada. 

En las Homilías, Sermones y Discursos morales de es-
tos predicadores, y de los que les siguen hasta San Vicente 
Fe r re r en el siglo X V , se oye mas bien la voz de una sencilla 
piedad que la de una culta elocuencia, no pudiendo en efecto 
presentarlos á la juventud como acabados modelos en cuanto 
á la forma, si bien omitir sus grandes servicios en defensa de 
la verdad, fuera ingratitud impropia de quien, al recordar las 
glorias de su pátria, siente latir entusiasmado con fuerza su 
corazon. 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN-, hi jo de Calahorra y Canónigo 
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regular de la catedral de Osma, en presencia de los males que 
afligían la Iglesia concibió el grandioso proyecto del órden de 
Predicadores, milicia activa destinada á luchar con los p ro -
pagadores de lahereg ía por medio de la palabra, y para la 
cual no eran necesarios mas bienes que una casa, una iglesia 
y un cementer io. 

L a órden se estendió prodigiosamente, y á Santo Domingo 
se unieron Renoldo de San Eg id io , Ro lando de Cremona, M o -
neta, Vicente de Beauvais , Hugo de Sa int -Cher , Enr ique 
de Susa y otros; mientras á Francisco seguian F r . Pac í f i co , 
los Beatos Egid io , Be rna rdo , Juan de Carmona y el tauma-
turgo San Antonio de Pádua, verdadero asombro de act iv i -
dad, de celo, de amor y de caridad, palabra entusiasta y f e r -
vorosa, y azote de la he reg í a , palabra que no atormenta y 
embriaga los corazones ; palabra llena de dulzura que infunde 
la bienaventurada esperanza á las almas que padecen ; pa la -
bra, en fin, re f r i gerante para las almas sedientas ( 1 ) . 

S A N ANTONIO DE PÁDUA re f iere casi siempre su doctrina á 
un hecho, á una parábola de la santa Escr i tura , y detenién-
dose en los símiles entusiasma al pueblo, á cuyo corazon, como 
dice un escritor contemporáneo, solo con imágenes se l lega. 
Desgraciado aquel, decia el santo , cuya predicación resplan-
dece de glor ia mientras lleva la vergüenza en sus acciones ( 2 ) ; 
y ofreciéndose como dechado perfecto, admiraba mas con su 
ejemplo que acaso con su palabra milagrosa. 

De sentir e s , dice César Cantú, que no hayan l legado 
hasta nosotros mayores f ragmentos de la predicación de estos 
oradores, que con un fervor hoy poco frecuente se dedicaban 

( 4 ) Sermones del santo. Par ís , año 1641. 
(•2) Vida del santo, escrita por el Abate Acevedo. La mas completa. 



á difundir la paz y á dejar caer sobre la multitud la fecunda 
lluvia de la gracia , con discursos cuya única retór ica era la 
caridad, y en lo que nada babia que no sirviese para la edi f i -
cación. Cierto es que han l legado hasta nosotros algunos ser -
mones morales y dogmáticos, pero son por reg la general res-
tos descarnados de aridez escolástica, á los cuales falta entre 
detalles perdidos la palabra ardiente, animada y fervorosa de 
los oradores que los pronunciaron. 

P o r este tiempo se comenzó á cultivar en España el estu-
dio de las lenguas or ientales, dando motivo á esto la necesi-
dad de mantener continuas disputas con los moros y judíos 
durante los siglos X I V y parte del X V , distinguiéndose en estos 
ejercicios los P P . Dominicos, como lo comprueba el famoso 
concilio de Tortosa , que dió márgen á 69 sesiones, y en el que 
abjuraron sus errores 14 rabinos. 

Raimundo Martini se señaló en esta época como celébre 
orientalista ( 1 ) : Arna ldo Pons, del órden de la Merced , doctor 
en teología y autor de varias obras ( 2 ) : San Pedro Pascual, 
Obispo de Jaén, Pre lado insigne, cuyos escritos se conservan y 
reve lan su ce lo y la eficacia de su palabra, muy elogiada en 
Valencia, To ledo , Baeza, Jerez y otras provincias, con mas 
otros muchos Obispos,, á quienes cita el Dr. D . Pedro Antonio 
Sánchez ( 3 ) , y fueron Raimundo de Ponte, dominicano, A r z o -
bispo de Valencia; Nicolao Rosél , Cardenal y Obispo de Mal lor -
ca; Guido de Perp iñan, general de los Carmelitas, Inquisidor 
general y Obispo de E lna , á quien Teóf i lo ( 4 ) apellida « hom-

( 1 ) Véase á Fe l ipe Mausac , de Pugione fidei. 
( 2 ) Sobre meditación y modos de orar. Alfonso Ramón, Hist. 

Mercer, y Zumél de Prcefeetis ordinis sui góncralib. 
( 3 ) Discurso sobre la Elocuencia saerada en España. 
( ¿ ) Tumo X V , ad ann. 1337. 

bre de esclarecido juicio, sabiduría y elocuencia s i n g u l a r ; » 

Pedro Tenor io , portugués, Arzobispo de Toledo; varones todos 

inmortales por su ciencia y el pasto espiritual que en n o -

tables ocasiones dieron á sus hijos. 
Fe l ipe Rivot , carmelita y natural de Gerona , fué, según 

T r i t em io ( 1 ) , varón de mucha doctr ina, piedad y celo: es-
cribió varias obras y un tomo de sermones, calificados de doc-
tos y elegantes por He isengre in ; Francisco de Baeou, r e l i -
gioso de la misma órden y autor de un Repertorium prcedica-

iorum, en el cual compiló todo lo que halló en los P P . mas 
á propósito para el púlpito, dejó asimismo gran número de 
sermones; Tr i t emio hace de él el siguiente elogio: « L i t e r a t u -
ra nobilissimus, philosophus, orator, adque poeta celebris, 
theologus quoque , sacrarum legum exercitatissimus ( 2 ) . » 
Francisco Jimenet, rel igioso minorita y Patr iarca de A l e j a n -
dría, alabado por Carbonell ( 5 ) ; Juan Ballester, carmelita; 
Juan de A ragón , y por último, el Inquisidor Eimerico, dejaron 
también sermones, y pasan con justicia por los mas célebres 
predicadores del siglo XI I I y X I V , aun cuando sus composi-
ciones oratorias se resientan de los defectos que antes en 
otros hemos censurado. 

En medio de la corrupción que dominó á principios del s i -
glo X V , no solo en España sino en las demás naciones, hubo 
en nuestra pátria algunos oradores sagrados que , menospre-
ciando las preocupaciones de sus contemporáneos, predicaron 
con juicio y solidez: Lupo da Olmedo, re formador y primer 
general de los Gerónimos, merece contarse en el número de 

(1) De Scrip. Eccl. 
( 2 ) Obre citada. 
(3 ) Crome de Esp., cap. 2. 



los mejores predicadores del siglo X V . Heisengrein le llama 
varón doctísimo, filósofo insigne, teólogo á ninguno inferior y 
de elocuencia muy grande ( 1 ) ; dejó varios volúmenes de Homi-

lías, exhortaciones y sentencias, escritas con singular energía, 
solidez y gravedad muy distante de las ridiculeces de su siglo! 
D. Nicolás Antonio ( 2 ) ensalza como orador sagrado al 
V . Fr . A lonso de Espina, franciscano, y dice que predicó mu-
cho en medio de la córte corrompida de D. Juan II ; por ulti-
mo, San Vicente Fer re r , l lamado el Apóstol de los judíos, que 
recorr ió casi toda España, Francia, Inglaterra, Irlanda y E s -
cocia, evangelizando á los pueblos, se nos ofrece como una 
nueva maravi l la digna de elogio y g lor ia de nuestra pátria. 
Sus virtudes, su fe rvor , su ardiente caridad le atra jeron el 
mayor respeto, y luego que salieron á luz sus primeras obras, 
fueron recibidas de todos con asombro. Apenas hubo nación 
donde los escritos de San Vicente no fuesen traducidos y 
leídos con entusiasmo: en los seis libros de retórica eclesiás-
tica ( 3 ) compiló las reg las que á él le sirvieron para obrar 
tantos prodigios en el órden de la naturaleza, aprovechando las 
leccionesde su maestro el P . Av i l a , Apóstol de Andalucía, y uno 
de los mas c laros, metódicos, sól idos, juiciosos y patéticos 
ingenios de esta época, en la cual comenzaron ya á sentirse 
los albores del renacimiento, y el gran siglo para España de 
los místicos, oradores y preceptistas, de que en el siguiente 
l ibro nos ocuparemos con la posible estension. 

De los sermones de San Vicente Ferrer nos parece 

(1) In cat. test. Verit. 
( 2 ) BibUotheca Vetus, tomo I I , l ib. X , cap . 9 . 
(3 ) De los cuales estractaremos algunos pasajes en la parte p r e -

cept iva . 

conveniente recomendar tres ediciones: 1.a L a de Lyon , 
año 1550, en 8. ° 2 . a L a de Venec ia , año 1573, en 8.° , 
recopilación hecha por el dominico Damian Diaz. Y 3. a la de 
Colonia, año 1575, hecha por Juan Guillermo Fre i f f em, en 
tres tomos en 8. ° D . Nicolás Antonio elogia mucho los ser -
mones de San Vicente, citando en comprobacion varios pa-
sajes de Rauzano ( 1 ) . 

( 1 ) Véase la BibUotheca Hisp. Vetus. antes citada, lib. X , cap. 2 . ° 
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ÉPOCA TERCERA. 

C A P Í T U L O P R I M E R O . 

Pr inc ip ios del r enac im i en to : defectos que subsisten aun en la época 
de la restauración de las letras: consideraciones generales sobre este 
punto .—Menot .—Mai l l a rd : Raul in: Barlette y o t r o s . — E l P . Jeune: 
San Francisco de Sales y San V i c en t e de Paul. 

A principios del siglo X V comienzan á sentirse los pr ime-
ros albores de una nueva era en la historia de la humanidad, 
producto de los diversos elementos de cultura que hemos seña-
lado en la edad media , y consecuencia forzosa de la actividad 
individual de los pueblos, l ibremente constituidos para mani-
festarse en todas las esferas, é interesados en aumentar los 
signos esteriores de su poder y su grandeza. 

Desentendiéndonos de las pretensiones mas ó menos fun -
dadas de los autores en materia de supremacía y pr ior idad, y 
no pudiendo abarcar, sin esponernos á ser confusos, en un 
libro que consagramos á la enseñanza, bajo una sola mirada 
los diversos aspectos que durante esta tercera época nos p r e -



senta la oratoria del pùlpito, vamos á completar las noticias 
que antes de ahora hemos anticipado respecto al estado de 
la Elocuencia cristiana antes del siglo X V I , á ün de entrar des-
embarazadamente en el estudio del gran período que nos o f re -

fie 

ce la escuela mística española , iniciadora del mayor apogeo 
de la palabra del sacerdocio en los últimos dias de la época 
que vamos á historiar. 

El A . Henry , que al emitir su opinion respecto á los ora-
dores posteriores á San Bernardo, no cree dignos de mención 
especial ninguno de los que por nuestra parte hemos elogiado; 
que pasa en silencio cuanto se ref iere á la elocuencia sagrada 
durante los siglos medios, se lamenta despues de la severidad 
con que la crítica ha juzgado á la g ran mayor ía de los orado-
res franceses del siglo X V y X V I , cuyos defectos fueron muy 
semejantes á los de aquellos de que tan injustamente so olvi-
da. A l defender á Menot, Mail lard, Raulin y otros , de las in-
vectivas de Volta ire , que los apellida adulteradores del buen 
gusto y promovedores del estilo macarrónico, el ilustre escri-
tor francés, cuya obra nos ha servido de mucho para la correc-
ción definitiva de la nuestra, hace una brillante defensa de la 
elocuencia de los primeros dias del renacimiento; pudiéndose 
aplicar sin violencia á este mismo objeto , las eruditas aprecia-
ciaciones de Mr . Géruzez, al examinar , bajo el punto de vista 
del lenguaje, del mal gusto y la escesiva sencillez, las censu-
ras apasionadas que se lanzan contra los oradores franceses 
de esta edad, y que son una nueva demostración de cuanto 
nosotros hemos dicho respecto á ciertos lunares que se en-
cuentran en los discursos de casi todos los fervorosos predica-
dores de los siglos medios, en los de muchos de la época de la 
renovación de los estudios clásicos, y mas particularmente en 

los de aquellos que hicieron uso por vez primera en el pùlpito 
de los idiomas vulgares. 

¿Es cierto, pregunta á este propósito Mr . Géruzez, que los 
sermones de Menot y de sus contemporáneos fueron pronun-
ciados en lengua híbr ida, medio latina y medio f rancesa, ó 
como dice Vol ta ire , en una algarabía macarrónica? Semejan-
te aserción carece de fundamento, pues no es verosímil que en 
una época en que el uso del latin l legó á ser privi legio esclu-
sivo del sábio, el orador cristiano que se dirigía al pueblo, 
hubiese hablado para no ser comprendido, ó para serlo única-
mente por una parte de su auditorio. A mas de esto, sabido 
es que se han conservado muchos sermones en lengua vulgar, 
pudiendo citar entre otros el famoso discurso de Maillard, co-
nocido con el nombre del Tosedor, por las muchas pausas que 
el predicador hacia para toser y para escupir , indicadas al 
márgen por medio de estas palabras: hems, hems. 

En este mismo discurso, el orador, despues de hacer una 
cita la t ina, se vuelve hácia un grupo de mujeres y las dir ige 
el siguiente apòstrofe: «Diréis , señoras, que no entendeis el 
lat in, y que no sabéis lo que quiero decir; voy, pues, á 
esplicaros el sentido de mis palabras; » y acto continuo entra 
enla esplicacion que ha prometido, lo cual no impide que en el 
sermón impreso, así el apòstrofe como la esplicacion, se hallen 
en latin: Obscurum per obscurius. ¿Puede por esto solo n e -
garse que se pronunciara en lengua vulgar? pues si todo él 
lo hubiese pronunciado en latin, sus oyentes, que no enten-
dían este idioma, por mas que la chocarrería fuese completa, 
¿no hubiera para ellos pasado desapercibida? 

P e r o en este supuesto, ¿cómo puede esplicarse la mezcla 
de las dos lenguas en varios de los sermones impresos que c o -



nocemos de esta época? Reduzcamos el hecho á sus verdade-
ras proporciones. Aquella mezcla frecuente en Menot y otros 
oradores es mucho mas rara en Mail lard, y no existe e n R a u -
lin. Pa ra esplicar esta di ferencia, basta tener presente que 
aquellos sermones no se publicaban por sus autores, sino que 
ciertos oyentes los redactaban despues, consultando su memo-
r ia y los apuntes que habian tomado. Era á mas de esto p rác -
tica genera l entonces poner en latin todo lo que se decía en 
lengua vulgar. L o s países de la lengua de Oc en Francia, tales 
como la Bretaña, no hubieran comprendido la lengua de Oü, 

al paso que los clérigos de todas las provincias comprendían 
la lengua latina. P o r desgracia, semejantes traducciones se ha-
cían por personas poco hábiles; y cuando el latin que sabian 
era insuficiente para reproducir los idiotismos de la lengua 
vulgar , los trascribían sin escrúpulo, ó se contentaban con 
disfrazarlos ruda y toscamente, de lo cual provienen las locu-
ciones estrañas intercaladas en el testo latino, y las frases casi 
macarrónicas que se critican. Esta mezcla no es, pues, obra de 
los oradores, sino de los traductores inhábiles, que lo mismo 
existían en Franc ia que en los demás países. 

Pasemos al segundo cargo, esto es, á la parte grotesca, y 
aquí conviene adver t i r , primeramente, que la mezcla de las 
lenguas entra por mucho en aquel defecto, y que esplicándola 
le hemos atenuado en g ran parte. No queda, pues, sino el uso 
de las locuciones vulgares, de las comparaciones familiares y 
de los apólogos divertidos. Si los predicadores han empleado 
los chistes como un fio y no como un medio, ¿deberá esto r e -
probarse? Si semejantes licencias eran hijas de la necesidad 
de interesar al auditorio y de despertar su atención, sin apar-
tar lo del objeto m o r a l ; si despues de haber re fer ido una 

anécdota chistosa ó un apólogo malicioso, sacan de ellos una 
lecc ión; si vuelven á emprender el tono sér io ; si encaminan 
hácia las virtudes cristianas y hácia los deberes religiosos al 
auditorio, á quien por un momento divierten, ¿ n o es forzoso 
convenir en que, como hemos dicho antes de ahora hablando 
de estos mismos defectos, semejante proceder era un feliz a r t i -
ficio orator io, tomado de los gr iegos, si se quiere, pero s i em-
pre eficaz y poderoso? ¿No es el principal mérito del h o m -
bre que habla el hacerse escuchar y l legar por todos los 
medios posibles á la inteligencia y al corazon de sus 
oyentes? 

Los sermonarios del siglo X Y , se dice, hablaron en Francia 
y fuera de ella la lengua del pueblo: ¡ estraña reconvención! 
toda vez que al pueblo era á quien se dirigían y el lenguaje 
pulido que se echa de menos en ellos aun no era conocido, por-
que no había verdadera gerarquía entre las palabras y todas 
seguían una reg la de perfecta igualdad: no habiendo entre 
ellas nobles ni plebeyos, pues la restauración de las lenguas 
tuvo lugar mas tarde y se trabajó durante muchos siglos 
en toda Europa. E l contraste de las palabras cultas con 
las rudas ó grotescas, que produce el tono burlesco, no po -
día, pues, ser advertido por los oyentes de la época de M e -
not ni de Mail lard, como se advierte por los críticos que los 
censuran. 

El cinismo de nuestros oradores religiosos de la Franc ia , 
continúa M . Géruzez, es mas bien un anacronismo de los c r í -
ticos modernos. Para ju zga r bien á un siglo, es menester h a -
cerlo rev iv ir y colocarse en el punto de vista de los contempo-
ráneos. Las palabras toscas, las palabras que parecen impro -
pias y escandalizan en la actualidad á nuestra delicadeza, e s -



tas palabras, rechazadas en nuestros dias, y que hace cincuen-
ta años escitaban la risa, si retrocedemos siglo y medio 
mas, pasaban desapercibidas, nada tenian de repugnante 
para los oyentes del siglo X Y , y recibidas en la conversación, 
se admitían naturalmente en los discursos. 

De una manera tan natural , tan senci l la , defiende 
M. Géruzez á los oradores franceses del siglo X Y y principios 
del X V I ; defensa que se estiende sin violencia alguna á los que, 
mas que por la forma, por el fondo y el fruto admirable de su 
predicación, hemos elogiado en el l ibro anterior, y precedie-
ron mas ó menos directamente á la época de la restauración 
de las letras, que coincidió con el nacimiento de los idiomas 
vulgares, de que se valieron muy presto los oradores sagra-
dos para hacerse entender, esceptuando algunos períodos en 
que, como sucedió en España,'Ja afición á los estudios clásicos 
hizo se estudiase el idioma del pueblo rey y se escribiesen en 
él libros admirables y discursos sagrados de gran mérito, de 
que mas adelante y en este mismo l ibro habremos de ocupar-
nos con mayor estension. 

L o que nos cumple en este momento es indicar los pr ime-
ros albores del renacimiento, que se dibujan en el siglo X V 
de una manera perceptible, pero que no bastan á librar á los 
oradores cristianos de los defectos que eran mas comunes en 
la edad media, porque el tránsito de una á otra época no se 
realiza repentinamente, sino que solo se percibe despues de 
un minucioso exámen de pequeñas circunstancias, de inciden-
tes quizá contradictorios al parecer . 

En tal sentido, y aunque hayamos creido conveniente ha-
cer una division en el estudio de la historia de la Elocuencia 
cristiana en el siglo X V , no es estraño que por algún t iempo 

íuese en general lánguido y rudo el lenguaje empleado para 
esplicar los misterios augustos de la rel igión. 

Defectos muy marcados se notan en varones eclesiásticos de 
gran valía, aun despues de estar adelantada la cultura y el buen 
gusto, que l l egó á su mayor altura en el siglo X V I I , limite de 
este período en la historia de la predicación, como el siglo X Y 
es su natural principio. Ellos acer taron, sin embargo , á in-
terpretar rectamente aquella esclusion que un santo antiguo 
parece exig ía en el estilo oratorio de la escuela cristiana. 
Supieron conocer la naturaleza de la pompa supèrflua, dé las 
palabras y del fausto ostentoso, que tenian por objeto la gloria 
personal, y no el tr iunfo de la verdad; siendo este el sentido 
en que hablaba San Basilio, cuando quer iaque fuese descono-
cido en la Iglesia el uso de la elocuencia profana. Armados 
contra esta perversión de ideas, y superiores al poder en que 
se hallaba establecida la ociosidad y la ignorancia, indiscul-
pables en sus pretestos, y tal vez acreedores á disculpa, por 
la infeliz suerte de los tiempos rudos, dieron á entender era 
digna de espresiones bien reguladas la causa de la rel igión. 

Hasta el t iempo de la restauración de las letras, dice el 
Obispo de Beja, dominó un estilo de predicar pueril y sal -
teado, por la flaqueza de esplicar la Escritura sagrada con 
alegorías forzadas, verbales, nada aptas é imprudentes; t a m -
poco niega que entonces, mas que en otros s ig los, preva le-
ciese un estilo conforme á la atención de unos oyentes a l imen-
tados de ligeros y superficiales conceptos; porque á la verdad, 
este abuso de la razón y de la palabra de Dios aun tuvo sus 
partidarios en siglos mas adelantados; por esto, si re f l ex iona-
mos en el método que era frecuente, cuando los hombres des-
conocían los preceptos de hablar bien, antes de los siglos i lus-



trados, hallaremos el uso de un lenguaje oscuro y de una 
muchedumbre de autoridades fuera de tiempo: hallaremos 
amontonadas en forma escolàstica ó sin método las alegorías: 
hallaremos que se practicaba una frase en intimar las doctr i -
nas, que tenia su origen en el modo rústico de pensar, enton-
ces autorizado, porque la locucion era popular y simple; 
pero aquellos defectos tan vigorosos hasta el siglo I Y , fueron 
sustituidos en los años siguientes por errores dignos de m a -
yor censura y reprobación, y que no poco influyeron por su 
bulto y generalidad en rehacer el v igoroso impulso dado á las 
letras por los hombres verdaderamente sábios del siglo X Y 
y X V I . 

Es bien estraño, y sin embargo así acontece, que se sepa-
raran de la verdad, así en la materia como en la forma, todos 
aquellos predicadores que al tiempo de hallar en el mundo la 
luz de los preceptos profanos y sagrados, huian de la misma 
luz, é ingratos al beneficio, le sofocaban pref ir iendo al mérito 
real el nombre de grandes oradores, aunque no lo fuesen sino 
por una simple aclamación destituida de verdad. 

De estos vicios del pùlpito, tan comunes á todas las nacio-
nes y á todos los t iempos, dan testimonio los mismos que lo 
refieren ó reprenden. La defectuosa elocuencia del pùlpito en 
tiempo ya de la reforma de las letras, dió ocasion á ser r idicu-
lizada por I lutem en las famosas epístolas Obscuriorum viro-

rum; y por Erasmo en el Encomium Mori®. Esta obra aun 
es mas satírica en la traducción de Greudevil le. Los sábios 
sabrán leer estas invectivas con la prudencia y discernimiento 
necesario, para distinguir entre la mordacidad, entre la pasión 
y la buena crít ica, no solo con relación á la materia que se 
sujeta al pùlp i to , sino también en otros asuntos. Acerca de 

los sermones en Alemania, dá una triste idea Tritemio ( 1 ) . 
El Padre Bouhouzs notó los conceptos fr ivolos de los predica-
dores de Francia ( 2 ) . Balzac se admira cuando encuentra un 
buen predicador ( 3 ) , y este mismo sábio, aunque pone en sal-
vo el mérito de los buenos oradores eclesiásticos, no se atreve 
á escusar los defectos de los que daban principio á sus discur-
sos por una fr ivola erudición ( 4 ) . En otra parte reprueba los 
predicadores que en su tiempo sacaban « l a quinta esencia» 
(según él se esplica) á la sagrada Escritura ( 5 ) . E l abad L e -
blanc manifiesta cuán sensible le fué el que degenerase en 
Francia la elocuencia del pùlpito ( 6 ) . Cospeau, Obispo de L i -
sieux, fué uno de los primeros predicadores que en los se r -
mones introdujo en Francia las citas de los poetas, mezcladas 
con el uso de la Escritura y Santos Padres . Los defectos de I ta -
lia y su re forma, los ref iere en compendio el ilustre Mura to -
ri ( 7 ) . Bruys asegura haber conocido en Ginebra predicadores 

( 1 ) « N o s t r i autem concionatores majore in numero purissimos De i 
sermones Ar is tote l ic is Julianisque interraiscent op in ion ibus , crebrius 
philosophos genti l iura, quam Chr is t i Apostolos allegantes. ¡Proli pudor! 
tam Celebris facta est Ve rb i Dei pra;conibus Per ipa te t i corum auc t o r i -
tas, ut in cathedra Christi crebr ius Aristóte les c i tetur in medium quam 
Paulus, aut P o t r a s , Sacrat issimi Pr inc ipes Apos to l o rum. » T r i them. 
Epist. Jaeobo K y m o l a n o , 22 Julii, 1305. 

( 2 ) La manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit, pág. 55 , 
ed i c . C ramo i sy . 

( 3 ) Lettr. á Conrart, lib. I, letr. 3. 
( 4 ) Lettr. Chois. 16, pág. 73, edic. Elseviers. 
( o ) Socrat Chret. Disc. 7 , 47. 
(6) Tom. 2 , letr. 43 . 
( 7 ) Refless. sopra il buon gusto, pari. 2 , pág. 2 4 4 . 1 . «Secol i bar -

bari ed ignorant i d iedero un gran tracollo alla vera Re t t o r r i c a , allora 
che magno conatu magnce nugce cgebantur. P e r ristorarla si adopera-
rono assaissimo valerosi nomin i dopo il 1500 é specialmente in Ital ia. 
Ma r i torno essa di bel nuovo nel seguente secolo a r i c eve re del le fer i te 
da un'altro eccesso, c i o è adire dal l 'a f fe t tac ione; dalla quale d i s awen -



hábiles, al paso que o t r o s movian á compasion ( 1 ) . De la e lo-
cuencia sagrada en Ing la ter ra , escribe un anónimo, que hubo 
t iempo en que estaba reducida á comparaciones frecuentes, 
ejemplos estravagantes y mil puerilidades ( 2 ) . Swist , hablan-
do de este mismo p a í s , afirma conocer á muchos ministros 
evangélicos que jamás s e resolvían á bajar del pulpito sin pro -
nunciar una docena de sutilezas, durándoles esta manía mas ó 
menos t iempo, según su mayor ó menor imprudencia ( 3 ) . En 
tiempo de Jacobo I const i tuyeron la pasión de los predicadores 
ingleses, las agudezas de l espíritu, como dice Add i s on , vicio 
que l levó, por lo que m i r a al teatro, el célebre Shakespeare. 
Los ingleses tienen sermones como los italianos, franceses y 
españoles, aun en el principio de la restauración, con estraor-
dinarios títulos, c omo las Visiones Bíblicas de José Hall , Obis-
po de Escester, y la Zootomía, esto es, observaciones en que 

por los muertos se trata de los vivos. Addison nota que aque-
llos oradores no tienen acción, y que gesticulan menos que los 
de otros paises: que los oyentes se duermen por lo ordinario 
en los sermones mas sólidos y mas bien trabajados ( 4 ) . Luis 

tura si è ella ora mai quas i totalmente r iscossa, et si va tuttavia r i -
met tendo mercé del buon gusto, che torna ad al i ignare pin che ma i . » 

( 1 ) Memoir. sur les Suisses, lom. /, pág. 76. 
( 2 ) Traite de l'incertitude des Sciences, cap. 4, pág. 73. « L ' o n 

scait bien quel gout d ' e l o quence a régné pendant les derniers troubles, 
sur-toût dans la Cha i r e . . . L 'eloqueBce consistoit en comparaisons fré-
quentes, en ejemples b i z a r r e s , et en mille autres puéri l i tés: ce qui 
charmait le peuple, j u s q ' a le mettre hors de lui m ê m e , et a éblouir sa 
ra ison. » 

( 3 ) Véase el Journal Historique de la Republique des Lettres, en 
«1 mes de nov iembre de 1733. 

( 4 ) Spectateur. D isc . 47 y 48, tomo I, ed. 4 , 1 7 5 5 , t omo I I , die. 9 
y 57. Véase el abad L e b l a n c , tomo II , le tr . 43 , y tomo I I I , le tr . 90. 
Léase el Journal Etranger Janvier, 1757, art. Angleterre, pág. 14 y 47, 

Vives, autor español, ref iere con espresiones muy atentas los 
defectos de los predicadores de nuestra pàtr ia, y de otras en 
su tiempo, cuando ya se trabajaba en disipar el contagio de 
los bárbaros ( 1 ) , justificando todos estos autores lo que a c e r -
ca de otros defectos hemos dicho repetidas veces. 

El que se halle con instrucción necesaria para juzgar 
bien, haga análisis de los sermones impresos en España y 
Portugal , y observará los defectos que en estas naciones fue -
ron usuales en el pulpito despues de Luis V i v es , y que en 
Alemania se prolongaron hasta el siglo X V I I I . Juan Samuel 
Strykio declama contra los predicadores que no sabían e jercer 
el ministerio como es debido. Un crítico de mérito pretende 
que los alemanes esceden á las demás naciones en juegos de 
espíritu, como son los acrósticos, anagramas, pasión común 

en este mismo diario y año; pero en el mes de marzo se lee la noticia de 
una composic ion de Tomas Sheridan, en que este autor se queja de que 
no se per íecc ione el clero de su nación en el uso de la elocuencia, p o r -
que no habiendo re l ig ión sin culto, no hay culto sin elocuencia. 

( 1 ) « I t a sacri concionatores priscis il l is oratoribus successere , sed 
dissimil imo successo: nam quanto il los superamus rebus, tanto partibus 
omnibus elocuenti®, tota v i persuadendi, sentent i is , a rgument i s , d is-
posi t ione, verbis , genere orationis, actione inferiores summus. Cujus 
re i culpa divisa est inter d i c en t em, et audientem. O l im qui dicebant 
erant calentissimi usus, et totius prudenti® communis , tractandorum 
animorum per i t iss imi artífices. Qui nunc dicunt cuam dispares, impe-
r i t i , i gnar i v i t fe, immo et communis sensus: qui sint af fectus, cut q u e -
madmodum vel impel lendi, vel revocandi animo nesci i . Nec cui re i q u a 
verba, quod genus orationis sit adhibendum norunt , omnia bene conve -
nire omnibus rat i . Sententias habent plúmbeas, f r íg idas, jacentes, seg-
nes , quóe ánimos dej ic iant cit ius, quam exciteHt: arguinentatiunculas 
col l igunt ab ilio e jerc i t io Scho las t i cs q u s venti lant quidem, et t i t i l lant 
interdum, numquam fer iunt , aut esdunt . Dispositio f u sa , et dissipata: 
nihil dicunt suo loco: act io immoderata: nihil prore, aut tempore : non 
in voce, non in oculis, et ore , non in manu, et dig i t is , non in gestu, e t 
statu corporis un i ve rs i . . . » (Véase el texto.) 



de los hombres superficiales.. . lo cual es tildar á aquella in-
mensa nación de un vicio que no merece, debiendo ser por otra 
reconocido su mérito l iterario. El or igen de estos defectos con-
sistió en la ignorancia de los maestros, en su abuso y en su 
obstinación, hasta que haciéndose familiares, pasó á ser teni-
da por cosa preciosa y de méri to lo mismo que era antes es-
timado por verdaderamente ridículo. 

A fin, 
pues, de no omitir noticias curiosísimas que halla-

mos en la obra de Henry , respecto á varios oradores anterio-
res ó próx imos á nuestra escuela mística, vamos á dar de ellos 
una l igera idea, aunque para esto nos veamos precisados á 
retroceder ó avanzar algún tanto en la marcha que nos 
habíamos propuesto seguir. 

Menot. 

Rel ig ioso franciscano y profesor de teo log ía ; Menot predi-
c ó con feliz éx i to en Tours y en Par ís á fines del siglo X Y . To-
dos sus sermones se dividen en dos par t es : la primera pura-
mente teo lóg ica , y la segunda moral . El testo tomado de la 
sagrada Escr i tura, generalmente está bien elegido y aplicado 
con oportunidad. Las citas demuestran un estenso conoci-
miento de las sagradas letras, de los P P . y de algunos autor 
res profanos. Se nota también por las alusiones á los escritos 
de la Rosa, y por trozos tomados de Vil lon, que no desconocía 
la l iteratura contemporánea. L a coleccion de sus sermones se 
titula: Sermones quadragesimales, olim Turonis declamaíi. 

Para conf i rmar cuanto hemos d i cho , circunscribiremos 
nuestras observaciones sobre las comparaciones vulgares y los 
apólogos que constituyen los principales defectos y las bellezas 
de este o rador . 

Menot se propone hacer comprender en cierta ocasion á 
sus oyentes lo difícil que es su ministerio, los obstáculos que 
la divina palabra encuentra con hombres consagrados entera-
mente á los placeres, ávidos de honores y riquezas, y no ata-
ca directamente los estravíos del s ig lo ; haciendo comprender 
su odiosidad por medio de una imágen , no vá á buscar esta 
en para je muy alto ni muy lejano, sino que un lugar sencillo 
se la proporciona, y aludiendo maliciosamente á un corral en 
medio de la córte, les dice: 

« A s í como la gal l ina que encuentra que picar y comer en 
el corral durante largo t iempo, inútilmente se la llama al ga l l i -
nero; del mismo modo las personas que hallan distracción en el 
campo del mundo, rehusan volver á Dios, que los invita á que 
entren en su conciencia; permanecen divertidos todo el dia, y 
no sé si tendrán t iempo para volver á D ios ; otros están en la 
actualidad ocupados en conseguir grac ia de la córte, y no ha -
llarán tampoco el t iempo para volver al S e ñ o r . » 

Es esta una imágen familiar y sencilla; pero si era seguro 
que producía mayor efecto el l lamamiento hácia Dios bajo 
aquella fo rma chistosa, que valiéndose de una declamación ra-
dícula y afectada, ¿por qué la severidad de la crítica? P o r ven-
tura, ¿podrá negársenos que así iba encaminada la lección mas 
directamente á su destino? 

En otra parte emplea Menot una comparación feliz para 
exhortar á los cristianos á que no se dejen distraer por los 
bienes terrenales, procurando siempre aspirar á la perfección. 

«Observad, les dice, la alondra, luego que ha tomado vue-
lo ; esta avecil la desprecia las semillas esparcidas por el suelo, 
y sin dejar de cantar se eleva al c i e l o . » 



Queriendo demostrar á su auditorio en cierta ocasion que 
por ser Dios testigo de nuestros pecados , no es por esto su 
autor, no se entretiene en disertar sobre la presciencia, ni 
sobre e! libre albedrío, ni sobre la eternidad; sino que sienta 
su tésis en imágenes, habla á los o jos , y por medio de estos 
á la inteligencia. Oigámosle : 

«Supongamos, d i c e , que esta noche dos hombres preten-
den bañarse en el L o i r e . Me diréis: ¡ Yaya una locura! ¡apenas 
podemos abrigarnos en nuestras casas, y ellos completamen-
te desnudos han de sumergirse gustosos en agua f r i a ! . . . Uno 
de ellos se acerca al hoyo que hay junto al puente, se zambu-
lle en él y arriesga su v ida. Desde lo alto del puente grita 
u n o : — A m i g o , no vayais por a h í ; el estravagante no hace 
caso y se ahoga. Su compañero , por el contrario, aprovecha el 
aviso, y consigue sa lvarse . . . 

Ahora os pregunto: ¿Es, por ventura, el hombre subido en 
el puente causa del r i esgo y de la desgracia del ahogado? En 
iguales circunstancias se halla el Señor respecto á los pecado-
res : semejante al test igo que está sobre el puente , conoce el 
r iesgo á donde corre el pecador obcecado , y lo vé precipitar-
se al abismo, y no quiere su pérdida ni la ocasiona, sino que 
por el contrario, desea imped i r la ; del mismo modo D ios , al 
vernos correr hácia nuestra condenación, no la quiere, sino 
que la impide , y sin coartar nuestra l ibertad, nos muestra 
repetidas veces que vamos á nuestra ru ina . » 

Positivamente es oportuna esta comparac ión ; pues nada 

era mas propio para interesar á los sencillos habitantes de 

Tours y hacerles comprender un misterio que inquieta la fé 

de los ignorantes. Tampoco podrá nadie alegar que falta el 

colorido de la localidad á aquel cuadro : Menot no se conten-

ta con hablar por medio de imágenes, sino que tiene en con-

sideración el tiempo y el paraje en que está. Habla en una 
noche de invierno á los vecinos de Tours , y saca partido de 
estas circunstancias; se ref iere á sus oyentes, al puente que 
todos conocen, y al r io de cuya posesion están envanecidos; 
de este modo los que le escuchan no podrán menos de con-
venir unánimes en que tanto el hombre que se pierde, como 
el que se sa lva , no es por la iniquidad de Dios, sino por su 
propia voluntad. 

Citemos otra comparación: 
i 

« S i los hombres supieran el t iempo que tienen que vivir , 
dedicarían á los placeres la mejor par t e , y quizá emplearían 
el resto para alabar al Señor . Si alguien pudiera decir teme 
quedan treinta años de v ida , » se dedicaría tranquilo al robo 
y e l - l ibert inaje ; pero nosotros somos como el pájaro sobre 
la r a m a , que cantando muere del t iro que repentinamente 
le h i e r e . » 

¡Qué hábilmente colocada está esta comparación! ¡Qué 
rasgo tan imprevisto! ¡Qué rectitud y qué tierna melancolía! 
¡Cuán involuntariamente se dir ige nuestro pensamiento hácia 
aquel pá jaro de una de las fábulas de L a Fontaine: 

¡Morlalmente herido por emplumada flecha! 

Las narraciones de Menot, no son menos notables que sus 
apólogos. 

El principal interés de sus discursos consiste en ciertos 
pormenores familiares, que colocan la lección al alcance de 
todos, y reduciendo el hecho á las proporciones humanas, es-
citan un sentimiento patético adecuado á la capacidad de un 
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auditorio vulgar . Esta cualidad se halla en sumo grado en la 
narración de la muerte del impío. Masillon trató despues el 
mismo asunto, pero de una manera enteramente distinta; d i -
ferencia que debe esplicarse mas por el auditorio que por el 
orador: las generalidades convienen á los talentos cultivados; 
mas el vulgo no se interesa sino en los pormenores, por lo 
que es preciso que todo se le muestre con el dedo, y que se 
llegue hasta su inteligencia por medio de sus ojos. Menot 
manifiesta, así como muchos de los oradores de esta época, 
todo lo que desea hacer comprender, y esto constituye su 
mérito principal. 

L a narración del sermonario está tomada de la crónica de 
Euseb io ; es un hecho h is tór ico , una rea l idad; domina á sus 
oyentes y tiene fija su atención. Describe primero la vida di-
soluta del impío, sus bailes, sus festines y sus orgías. Dios se 
cansa, ,a enfermedad viene y el impío se encuentra postrado 
en el lecho del dolor. L l e ga su confesor, y lo despide, aunque 
con delicadas formas. El sacerdote vuelve desconsolado con 
el santo viático, y tiene igual acogida, regresando á su iglesia 
sin haberle recibido. Entretanto el moribundo vé en sueños 
escrita su condenación en el l ibro de la vida. L a desespera-
ción se apodera de su corazon , sin mover lo al arrepenti-
miento; durante tres dias su lengua, fuera de la boca, se mue-
ve convulsivamente pronunciando estrañas palabras. Por úl-
t imo, la mujer del impío le avisa que es tiempo de que otor-
gue el testamento. L l ega el escribano, y hallándose reunida 
toda la famil ia alrededor del lecho de muerte , el moribundo 
dicta del siguiente modo su última voluntad: 

Como es justo que cada cual sea retribuido según sus 

méritos, y en vista de que nunca me he confesado, que en 
este mundo no he adquirido nada sino por engaño, y que he 
seguido la voluntad del diablo, doy mi alma al infierno y 
quiero que me entierren en el averno. 

Pero la misericordia de Dios es grande, dieen los concur-
r en t e s .—Nó , replica el moribundo; el fallo está dado, pasó 
para mí el t iempo de la misericordia. 

Y vosotras, añade dirigiéndose á sus hijas, colocadas a l -
rededor de su lecho, que para dotaros y ataviaros según 
vuestros deseos me he visto en la precisión de enriquecerme 
por medio d é l a injusticia, puesto que habéis sido los instru-
mentos de mi condenación eterna, y no queriendo abandona-
ros ni olvidaros en mi testamento, doy á vosotras, á mi mu-
j e r , á mis hijos y á los vuestros á todos los demonios del 
infierno. 

As í que todo hubo concluido, continúa despues el orador, 
bajó del cielo una tempestad y no se halló ya otra cosa sino el 
pestilente polvo de un cadáver . » 

Esta narración, tan hábilmente desenvuelta y terminada 
de un modo tan violento, debia producir un terror inmenso. 
Las circunstancias de aquella impenitencia final, estensamen-
te referidas, y la rapidez de la venganza divina, forman un 
contraste, que seria el tr iunfo del artista, si no fuera el r e -
sultado de un feliz encuentro. No obstante, hallazgos de esta 
especie 110 los suelen tener los oradores vulgares. 

Cuando Menot defiende la causa del pobre oprimido, su 
corazon se exalta y halla en él las mas hermosas inspiracio-
nes. Duda Henry que la elocuencia del pùlpito suministre 
muchos trozos comparables con el siguiente. 



« E n nuestros días, dice, los señores jueces llevan largos 
trajes y sus mujeres se visten como pr incesas; pero ¡áh! si 
sus vestiduras se pusieran en una prensa, estoy seguro que 
de ellas correría la sangre de los pobres .—Señores magistra-
dos, ¿ son de vuestro patr imonio las rentas que gastais? Posi-
tivamente que nó; y mientras tanto los infelices huérfanos 
menores reciben de vosotros tutores para aprender un oficio, 
y los ponéis bajo las garras de los lobos, para que los roben 
y los dejen sin nada; oidme bien, y no dudéis que sus clamores 
suben hasta el cielo y hasta el trono de Dios. ¿Sabéis á dónde 
van los lamentos de los húerfanos y de las viudas? van á Dios 
mismo para pedirle venganza de los que los han despojado. 
Sobre todos vosotros reside el g ran Juez soberano . » 

Cuando el asunto lo permite , Menot suele espresar ideas 
nobles y patéticas, casi sin mezclar la famil iaridad. N o a lega-
remos otra prueba de esto mas que el siguiente trozo, muy 
parecido á la melancólica balada de Y i l lon y su patét ico es -
tribil lo:. 

«E l que tiene siempre la muerte delante de sus o j o s , con 
facilidad triunfa de la tentación; el que sin cesar piensa que 
debe mor i r , desprecia sin violencia todas las cosas. Pregunte-
mos á los santos del paraíso qué es lo que hic ieron tantas ve-
ces durante sus oraciones en el des ier to , y cómo pudieron 
abstenerse de las bebidas, de los juegos y de las diversiones. 
Veremos que aun cuando San Gerónimo recibió el birrete 
cardenalicio y lo aceptó por obedecer al soberano Pontíf ice, 
sin embargo , al presenciar la corrupción de la córte, se retiró 
al desierto,donde también fué tentado; cuando esto sucedíase 
daba fuertes golpes con una piedra, hacia un hoyo en el suelo 
y se enterraba en él hasta la cintura, diciendo: « T edevue l vo , 
cuerpo miserable, á la t ierra de donde has sa l ido . » En aquella 

actitud pasaba dias enteros sin comer otra cosa que las y e r -
bas que podia coger , semejante á la oveja del prado, Qui -
zá pasó de este modo diez y seis ó veinte años de su existen-
c i a .—¿Pe ro qué es pasar diez y seis ó veinte años en las de l i -
cias del siglo y satisfacer sus gustos, para acto continuo ser se -
pultado durante la eternidad en el fuego del infierno? De este 
modo el pensamiento de la muerte nos encamina á la pen i -
tencia: todos morimos, y á la manera que el agua, nos sepul-
tamos en la t ierra y no vo lvemos á salir á la superficie. S í , 
señores; todos caminamos á la muerte . El agua del Lo i r e no 
deja de correr ; ¿pero es acaso el agua que vemos la misma del 
dia anterior la que en este momento pasa por debajo del puente? 
¿es laque pasó ayer? E l pueblo que reside hoy en esta ciudad, 
¿es el mismo que habia hace cien años? Aho ra estoy aquí, el 
año próximo venidero oiréis otro predicador. ¿Dónde está el 
rey Luis, tan temido en otro tiempo? ¿y aquel Cárlos, que en 
la flor de su juventud hacia temblar la Italia? ¡ Ay ! la t ierra ha 
podrido ya su cadáver. ¿Dónde están todas aquellas damas de 
quienes tanto se ha hablado? ¿no habéis leido la novela de 
Rosa y Melusina, é ignoráis la suerte de tantas otras ce lebra-
das hermosuras? Ya veis que tpdos morimos, y que así como 
las aguas, entramos en la t ierra para no volver mas á la su-
perficie; pero mucho me temo que si Dios no echa una m i -
rada de misericordia sobre nosotros, vayamos todos al in f ier-
no cual indignos pecadores. Quiero, pues, persuadiros á que 
sin demora hagais penitencia, para que el Señor se aplaque 
con vosotros, según el testo que he escogido: Señor, no es-
leís irritado.» 

Si se tiene en consideración que los trozos anteriores, s e -
mejantes á ios cuales podríamos alegar muchos otros de d iver -
sos predicadores, se hallan tomados, casi sin elección, de dis-
cursos copiados imperfectamente y mutilados las mas veces 
por medio de análisis y abreviaturas; si se examina que todos 



son de Menot, uno de los mas desacreditados sermonarios y 
el que comunmente se presenta en Francia como el tipo de la 
bufonada y del c inismo, creemos que será preciso reconocer 
que se ha hablado con demasiada l igereza acerca de aquellos 
piadosos oradores, cuyos discursos justif ican en parte la admi-
ración de sus contemporáneos, y aunque muy desfigurados, 
protestan contra el desprecio y el desden con que se les mira 
comunmente aun en nuestros dias. 

Menot, según se ha visto, es un hombre estraordinaria-
mente vivo é ingenioso, conocedor de las reglas mas sencillas de 
la elocuencia, y que sabe sin estudio indignarse y enternecerse. 
N o se contenta con l lamar la atención de su auditorio y esci-
tarlo con hábiles narraciones y con palabras satíricas, sino 
que se apodera vivamente del alma, la agita y la conmueve 
fuertemente con invectivas y con apóstrofes de seguro efecto. 

Uno de los caractéres de los predicadores de los siglos 
medios y de los pr imeros dias del renacimiento, es el haber 
conservado el favor de las clases inferiores de la sociedad, 
atacando con preferencia á los fuertes y á los poderosos, r e -
prendiendo los vicios en aquellos cuyo ejemplo es mas funes-
to. Aquel los apóstrofes, tan vivos y tan punzantes, se dirigían 
á los eclesiásticos, á los palaciegos y á las personas de la 
córte . 

« S i se pusieran en prensa, decia á las damas, esos vest i -
dos con que os adornais, correr ía de ellos la sangre de los 
pobres . » 

En presencia del pueblo, el orador cristiano se indigna y 

emplea su elocuencia para desarmar á sus opresores; tal es 

la verdadera misión del pulpito, porque siendo el sacerdote 
el intérprete de la palabra evangél ica, deber suyo es pred i -
car á los pobres la resignación y la paciencia en sus trabajos, 
y á los ricos y á los que gob ie rnan para enternecer y suavi-
zar sus corazones las dulzuras y recompensas eternas de la 
caridad. Todos los esfuerzos humanos que tiendan á mejorar 
la condicion de las clases inferiores, serán estériles y se e m -
plearán inútilmente, si no están apoyados por el sentimiento 
re l ig ioso, por la caridad, que nos enseña el único medio de 
compadecernos de la miseria de nuestros hermanos y socor -
rerlos sin humillarlos. L a ciencia moderna, al demostrar de 
dónde proceden las riquezas y de dónde se acumulan, no 
puede menos de inspirar envidia á los unos y terror á los 
otros. Los que se dicen amigos del pueblo comienzan por d i -
v idir la sociedad, formando grupos enemigos entre sí. El Evan -
gel io es el único que puede recomendar la paciencia á los 
pobres y la caridad á los ricos. Po r consiguiente, siempre que 
vemos á un orador, fiel á tan elevada misión, siempre que le 
oimos tronar contra las violencias ejercidas sobre el débil, p o -
demos decir que está en su puesto, que llena su vocacion y 
que es un digno intérprete de la moral evangél ica. Estas 
simpatías tan vivas en favor del pobre las hemos señalado 
constantemente en los oradores posteriores á las Cruzadas y 
en otros muchos, siendo la base de sus mas nobles y mas 
elocuentes impulsos. Ta l es el verdadero terreno de la e l o -
cuencia re l ig iosa. 

N o decimos por esto que al lado de aquellos arranques 
de elevada elocuencia, muy conformes con e-1 espíritu e vangé -
lico, no se encuentren g ran número de faltas que, por lo g e -
neral, provienen del genio sutil y sofístico de aquella época. 



N o es creíble que estos oradores hayan sido estrañosá los há -
bitos de la intel igencia y del lenguaje de su siglo; porque 
cualquiera que sea la superioridad del talento, el hombre su-
f r e , siente la influencia de lo que oye y de lo que tiene alre-
dedor de sí. De este modo los predicadores, y Menot el pr i -
mero , para mostrar la sutileza de talento que todavía se 
hallaba en boga , se permiten comparaciones que en la actua-
lidad nos parecen pueriles. As í , para enumerar el catálogo de 
los crímenes, recordarán el al fabeto llamándole el Símbolo 
de todos los pecados, y tomando en seguida todas las letras, 
irán diciendo: « A , representa la avaric ia, B, tal cr imen, C-, 

tal o t r o , » continuando de este modo hasta que las hayan a g o -
tado todas. Otra vez compararán la misión de Jesucristo y las 
diferentes fases de su vida con la marcha del sol y su paso 
por los diferentes signos del Zodiaco. Y nos dirán: « L o s as-
tró logos » o s enseñan que el sol pasa por los diferentes signos 
del c ie lo. Ahora bien. Jesucristo, que es el sol de justicia, 
pasa también por diferentes signos: está en el signo de L ibra , 
cuando hace justicia á los hombres; en el de Géminis, cuan-
do toma una doble naturaleza; en el de L e o , cuando juzga 
á todos sin escepcion de personas; en el de Scorpio, cuando 
castiga á los culpables; en el de V i r g o , cuando se encama y 
ba ja al vientre de la V i r g en M a r í a . » Los signos del Zodiaco 
hallan de este modo su aplicación en varias circunstancias 
de la vida de Jesucristo. Hay en esto afectación, sutileza y 
positivamente mal gusto; pero á decir verdad, mucho mejor 
es hacer del sol el símbolo de Jesucristo, que trasformar, se-
gún Dupuis, á Jesucristo en símbolo del sol. La falsa elocuen-
cia es siempre menos funesta que la falsa ciencia. Además, 
aquellas comparaciones eran objeto de admiración para los 

contemporáneos, y se dice con gusto todo lo que ha de ser 
aplaudido. Los escritores y los oradores, igualmente que los 
hombres políticos, son todos, hasta cierto punto, esclavos 
de sus contemporáneos, siervos del sufragio y de la admira-
ción de los que los oyen. 

As í , pues, seamos mas benignos con oradores como Menot , 
sabiendo que deben atenuarse todas las reconvenciones que 
se le han dir ig ido; que la bárbara mezcla de las dos lenguas 
es obra de los que reunieron sus discursos, no debiendo 
en su consecuencia imputárseles la parte burlesca que de 
aquella mezcla resulta; que los chistes que desdicen del e s -
tilo sèrio nunca fueron para ellos un fin, sino un medio mu-
chas veces empleado con estraordinaria habilidad. Sabemos, 
por último, que el cinismo aparente de las espresiones es solo 
un efecto accidental, que dimana del progreso de la del icade-
za, pues lo que hoy nos parece cínico, era antes cómico y 
pasaba por natural. Quedan, pues, de cuanto hemos dicho, 
los hábitos famil iares del lenguaje , las sutilezas, la afectación, 
el mal gusto; pero todo esto dista mucho de las reconvencio-
nes, que por lo general se dir igen á los sermonarios, hacién-
dose preciso, dice Henry , re formar la opinion admitida y m o -
dif icar un fal lo respecto á los oradores de la época que nos 
ocupa, tan injusto como infundado. 

OLIVEIÍIO M A I L L A K D , á quien perjudica como orador la p r o -
fundidad de su talento y sus estudios teológicos, e jerc ió el 
ministerio del pùlpito en la córte de Luis I I y fué despues 
confesor de Cárlos V I I I . Este insigne sacerdote hizo en uno 
de sus discursos la siguiente reflexión respecto de los h o m i -
cidas, que merece eitarse: 



«Matar á un hombre culpable coa la autoridad de las l e -
yes, no es pecado; pero todo homicidio que se ejecuta con-
tra la autoridad de las leyes, es un verdadero asesinato. ¡De-
testables homicidas, vosotros destruís lo que no podéis resta-
blecer! Sabed que el homicida nunca tiene buena muerte: 
así, cuando un asesino pasa junto al cadáver de su víct ima, 
brota la sangre de esta pidiendo venganza al Señor . » 

Este trozo es de una belleza imponderable. 

Aunque Mai l lard tiene menos animación que Menot, no 

es raro encontrar en este orador felices inspiraciones y f e -

cundos gérmenes , que la elocuencia desarrolló mas adelante. 

«Pecadores mundanos, dice en cierta ocasion, ¡Ojala el S e -
ñor no os trate como mereceis! ¿Os hallais, por ventura, en el 
estado en que quisiérais m o r i r ? — Vosotras, mujeres, que l u -
cís vuestros impuros adornos, ¿querríais sucumbir en el esta-
do en que os encontráis? Creo que de mil no se contarian cua-
tro . Haré oir en este sitio la trompeta del juicio final, y p ron-
to sabremos quiénes son los que responden al l lamamiento. 
— O s pregunto: ¿teneis hecho algún convenio con Dios, para 
cuando os halléis al borde de la tumba? San Agust ín os res-, 
ponde que esto es imposible.-— Entonces me llamarán y no 
responderé, por haber despreciado mis mandatos y no haber 
tenido temor de Dios; os he l lamado, y habéis rehusado segu i r -
me ; he a largado mi mano, y nadie ha echado una. mirada 
hácia a t r á s . — Infelices pecadores, ¿qué diréis en el lecho de 
la muerte? Diréis: ¡ ay ! ¡ ay ! Por esto os advierto que con 
tiempo debeis a r reg la r vuestras conciencias. » 

Entre Mai l lard y Massillon, dice Henry , media la misma 
distancia que entre el bosquejo de un discípulo y el cuadro 
de un maestro; pero la idea es idéntica, ambos pregun-

tan á la conciencia de sus oyentes, y valiéndose de las mis-
mas imágenes, despiertan ante ellos la memoria del juicio 
final. 

R A U L I N es mas severo y mas didáctico que Menot y que 
Mail lard, sin tener la viveza de sus g iros ni la novedad de sus 
espresiones. La coleccion de sus trabajos oratorios, publicada 
ba jo el título de Camino del Paraíso, es mas bien un tratado 
ó guia de las almas piadosas, dispuesto en forma de discursos 
para que los predicadores puedan hallar materiales útiles en 
sus tareas. 

El único punto de semejanza entre Raulin y los oradores 
de que hemos hablado, son algunas anécdotas; mezcladas con 
la narración y destinadas á confirmar los preceptos. Existe 
uno de estos relatos, que inspiró á La Fontaine una de sus 
composiciones. Raulin compuso asimismo varias obras ascé-
ticas, muy estimadas en su t iempo. 

BARLETLE Ó Barlet fué tenido en gran estima por sus con -
temporáneos; pero siguiendo la escuela italiana, en opinion de 
Henry, trasformò el pùlpito en teatro. Su principal empeño es 
divertir á sus oyentes, y la enseñanza moral parece no ser 
mas que una cosa secundaria, un accesorio. 

A fines del siglo X V y principios del X V I , la historia nos 
demuestra que ya se comenzaban á correg ir los defectos de los 
oradores que hemos citado, todos ellos en realidad apegados 
mas ó menos fuertemente al estilo escolástico, mezclado con las 
familiaridades y digresiones que hemos indicado. Mol inier , S e -
nault, Tex ier , Biroat, Joly, Fromentieres y Claudio de L i n g e n -
des fueron mas correctos; este último no tuvo sobre su siglo 



toda la influencia que podia haber adquir ido, porque antes 
de publicar sus sermones los tradujo al latin. 

L a rel ig ión seráfica nos ofrece entre otros á Roberto de 
L ic io , muy elogiado por Marchand ( 1 ) , y de cuyos sermones se 
hicieron numerosas ediciones. Savonarola se distinguió mu-
cho ( 2 ) , y asimismo San Bernardino de Sena , el V . A lber to 
Sarciano, Nicolao de Bolonia, Pablo Ma feo y otros cuya éita 
se haria enojosa ( 3 . ) 

« L a elocuencia de los Muretos, de los Aret inos y otros 
muchos, escitó en el siglo X V I la emulación indispensable 
de los predicadores para persuadir con arte : entonces fué 
cuando se acostumbraron á reducir á un prudente método el 
estilo y la práctica antigua de convencer por medio de la 
simple autoridad, aumentando de nuevo la fuerza de la razón 
y del art i f ic io para despertar los afectos que no se movian por 
una dicción sencilla. Este es el modo que tuvieron de sobre-
salir los oradores de algún pr imor . N o fué crecido su número 
á causa de las dificultades ordinarias. L a multitud, ni quiere 
mejorar con faci l idad, ni dejar adelantar á otros; lo que e je -
cuta con industria para que no conozca su t iranía. Muy poco 
tiempo fueron estos per fectos oradores, porque la perfección, 
aunque sea de pocos, pide la di l igencia de muchos por largo 
t iempo. Mas trabajaron con fat iga y con buen éxito varones 
insignes, que dejaban cada vez mas lejos á los mismos que 
fueron ilustres en sus dias. Esto se entiende sin perjuicio de 
la sinceridad animada é incontestable de muchos de los anti-

( 1 ) Marchand , Dicción. Historiq., t o m . ar t . Caraccioli, p á g i -
na 150. 

( 2 ) I. Fr. Pee. Mirandulai Princeps,vita Savonar, c a p . 7 , p á g . 17, 
e d . P . Q u c t i f . 

( 3 ) Ep is t . 199 ad Justinian Veronense, ed . Mantua?, 1498. 

guos, Su dicción obraba prodigios por un color santo, por la 
persuasión propia, por las virtudes personales y por la g r a -
cia aneja á estas disposiciones. Ninguno se ha atrevido á ne -
gar la eficacia de los sermones de San Vicente Ferrer y de 
otros muchos; pero la dicción natural es la que en el siglo de 
las buenas letras, siendo regulada por el arti f icio, hace que 
se distingan muchos sugetos en la opinion de personas cultas. 
L a estraordinaria virtud con que los antiguos acompañaban 
sus discursos, es la que aun dá á sus sermones una verdadera 
autoridad y un prest ig io indestruct ible. » 

E L P . JEUNE. En opinion de algunos críticos franceses, de 
este orador sagrado parte la re forma del ministerio del pul -
pito en su pátria, concediéndole por esto en todas las h isto-
rias una gran veneración. Los sermones que del P. Jeune 
conocemos, merecen ser leídos todavía por nuestros pred ica-
dores, no pareciéndonos estraño que Masil lon, que los elogia, 
procurase, imitarlos en cierto sentido. Se distinguen, mas que 
por la corrección en el estilo, por la originalidad y la abundan-
cia de la frase; siendo digno de ser conocido entre otros el 
trozo final de uno de sus sermones, que vamos á trascribir: 

« L o que mas me asusta, lo que me espanta y sobrecoge, 
esclama, tratándose de la condenación del réprobo, es la dura -
ción de sus .suplicios: si me preguntáseis ¿cuánto t iempo ha 
que el r ico avariento está en los infiernos? os diria que, según 
el calendario de este mundo, hace mas de mil y seiscientos 
años; según el calendario de Dios, solo dos dias: Unus dies 
apud Dominum sicut millen anni, etmille anni sicut dies unus; 
según el calendario del infierno, hace mas de cien mil años, 
porque los momentos son en aquel sitio años y las horas s i -



glos; según la medida de la eternidad, no ha trascurrido t o -
davía una sola hora, ni un minuto, ni un instante, porque 
nada disminuye ni pasa en la eternidad. 

San Juan Bautista dice que el H i j o de Dios pondrá el t r i -
go en su granero y echará las patatas en un fuego que 110 se 
apagará nunca'; y el profeta Isaías afirma que el interior de 
aquella funesta morada será de pez derret ida, siempre hu-
meante de dia y de noche y por todos los siglos de los siglos. 
N o solamente se interesa aquí la justicia de Dios, que debe ser 
honrada eternamente, sino la verdad de sus palabras, f irmes, 
inmutables é irrevocables: Justitiatua, justitia in cetermm, 
el lex tua ventas; quce procedunl de labiis raéis non faciam 
irrita. San Juan dice, que no se debe pedir por un hombre 
que perseveró en su pecado hasta la muerte. Si Dios no me lo 
prohibiera, tendría el atrevimiento de presentar ante su trono 
escelso una humilde súplica en favor de cualquier amigo mió 
que en la actualidad esté en el infierno, y d i r ía :—Dios mió, 
vos no exigís de ese desgraciado mas que algunas lágr imas 
de verdadera penitencia para compadeceros de su mise-
ria; permitidle que de cien mil en cien mil años derrame una 
tan solo y que esta sea infinitamente pequeña; haced, Señor, 
asimismo que su ángel de la guarda la conserve y él será inun-
dado de gozo con esto solo. Despues añadir ía: Cuando hubie-
re derramado tantas lágrimas que su corriente sea bastante 
para anegar todas las casas de esta ciudad, ¿podrá, Señor, 
obtener entonces el perdón de vuestra misericordia ? Y el S e -
ñor me contesta por boca de Ezequiel: Non miserebor. Cuan-
do hubiese derramado tantas como agua han arro jado todas 
¡as fuentes y contienen todos los ríos y todos los mares del 
mundo, ¿podrá esperar perdón? El Señor me responde por 
el mismo Profeta : Non parcel oculus meus. Cuando hubiere 
derramado las suficientes para llenar el vacío que hay entre 
el cielo y la tierra, no vertiendo sino una lágrima cada cien 
mil años, ¿podrá esperar que le favorezca vuestra compasion? 
Non miserebor el non -pared oculus meus. Nunca, nunca 

tendré compasion de é l . . . Si os di jeran que de un huevo h a -
bría de salir cierto dia un millón de áspides, de escorpiones, 
de culebras y de víboras, ¿lo romperíais? Os parece que no es 
nada un pecado mortal, porque no veis sus malos efectos; 
pero es un huevo que encierra el g é rmende donde han de sa -
lir mil funestas eternidades: eternidad de hambre , eternidad 
de enfermedad, eternidad de dolor, eternidad de vergüenza, 
eternidad de ignominia, eternidad de tormentos, eternidad de 
fuegos y de llamas, eternidad de pesar , de tr isteza, de des-
pecho , de rábia y de horrorosa desesperación.. . 

¡ A h Dios mío ! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mió? ¿En 
qué pensaremos si en esto no pensamos? Cuando medito a ce r -
ca de la eternidad, me pasmo, me pierdo y no sé en dónde 
estoy; me pongo fuera de m í , y me siento inclinado á imitar 
al Pro fe ta , yendo por las calles y plazas llorando y escla-
mando con penetrantes g r i t os : e ternidad, eternidad, e terni -
dad: lntelligüe, insipientes in populo, et stulti, aliquando 
sapite. ¿Somos cristianos, somos hombres? ¿dónde está nues-
tra fé? ¿Dónde está nuestro ju i c io , si no nos apartamos cien 
millas de distancia de las márgenes de aquel prec ip ic io , del 
r iesgo, del pel igro, de la sombra de aquella infeliz eternidad? 
¿Y no es cierto, mis queridos oyentes, no es cierto que tengo 
motivo bastante para l l o rar , cuando considero que existiendo 
todo aque l lo , y aun no siendo nada cuanto he dicho en c om-
paración de lo que es en realidad , no me ayudéis á m e -
ditarlo? ¡ Y aun tendreis valor para asegurarme que sois cr is -
tianos! ¿No tengo motivos para l lorar cuando considero que 
en esta hora en que os hablo , muchos conocidos vuestros y 
mios, muchos de los que pecaron como nosotros, que pecaron 
por causa nuestra y menos quizá que nosotros, están pade-
ciendo tan horribles tormentos?... y si me preguntáis ¿cuándo 
saldrán de ellos? Me veo precisado á dec iros : Nunca, nunca, 
jamás saldrán de allí. ¿No tengo motivo para derramar lá -
gr imas de sangre, cuando considero que entre los que están 
presentes ( ¡ áh , mi Dios y mi Señor ! ) , entre los presentes mis-



rnos, entre los que saldrán de aquí, entre los que me ven y me 
escuchan, hay quienes padecerán todas esas penas que he r e -
fer ido y cien mil penas mas? 

S í , alguno de nosotros, el que menos lo piense, es po-
sible que vaya esta semana ó este mes, ó lo mas tarde an -
tes que el año concluya. ¡Dios mió! ¿habrá aquí uno? quizá 
haya mas de dos que arderán en el infierno por toda una 
eternidad. ¿Sereis vos éste? ¿sereis vosotros? ¿seré yo que 
estoy enseñando á los demás? Y o tengo mas mot ivos que 
nadie para temer : r ogad á Dios por mí, mis amados herma-
nos , pedidle , rogadle que tenga misericordia de m í . ¿Cuál 
de nosotros será ese? ¿es posible que haya aqaí uno solo en 
esta reunión tan dichosa? Si supiera que en esta santa casa 
habia uno, uno tan solo que debiera contarse entre los r é -
probos, yo no sé lo que haría; si le conociera, bajar ía de este 
pulpito en el instante, y tomando en las manos un crucif i jo, 
suspirando y sollozando, me postraría á sus piés, se los ba-
ñaría con mis lágrimas, le suplicaría, le exhortaría, lo ame-
nazaría, le acosaría y no lo dejaría hasta que no hubiese dado 
seguridades de su conversión. — ¡ A y ! le diría, tú eres un 
réprobo, tú eres, tú serás eternamente el objeto de la có-
lera de Dios. . . N ó , ¿no gozarás nunca de Dios para lo cual 
has sido criado? ¿no lo glori f icarás nunca?... ¿Esa tu alma, 
hermana de los ángeles, será eternamente la compañera de los 
demonios, y ese tu cuerpo permanecerá sumergido en un lago 
de cieno y de azufre ardiendo? ¡Qué infelices y desgraciados 
fueron tus padres al concebirte, si has de servir para pasto de 
la muerte eterna, ¡infeliz y desgraciada la hora en que p ro -
yectaron casarse, cuando de su casamiento debia salir tan da-
ñosa estirpe! ¡Desgraciado y mal empleado el trabajo que pu-
sieron en educarte . . . la t ierra que te sostiene, el pan que co -
mes y el aire que respiras, todo esto sirve solamente para 
mantener y conservar á un desnaturalizado, á un irreconcilia-
ble y eterno enemigo de Dios ! . . . 

Cristianos, lo que diria yo á este réprobo os lo digo á vos-

otros, y á mí primeramente, si no mudamos de vida y no h a -
cemos penitencia. Pensemos en esto que nos impor ta . » 

SAN FRANCISCO DE SALES. Dotado de un alma feliz y 
tranquila, de un corazon puro, de bondad y dulzura, de p a -
labras angélicas para atraer á los hijos estraviados de la 
Iglesia, hizo con su predicación numerosas conversiones. E l 
orador que consulta ante todo los intereses de Dios y la sal -
vación eterna de los que le escuchan, no puede dejar de ser 
elocuente, aun cuando para espresar sus ideas emplee un l en -
guaje mas ó menos correcto. Po r esta causa muchos santos 
hicieron en todas épocas estraordinaria impresión en el ánimo 
del pueblo, y sin temor de ser desmentidos, podemos asegurar 
que fueron grandes oradores. ¡Cuánta no debia ser, en efecto, 
la elocuencia de San Francisco de Sales, por ejemplo, cuando 
en sus dulces y patéticas instrucciones inflamaba á los justos 
con el fuego del amor divino, inspiraba á los pecadores el vivo 
deseo del arrepentimiento y reducía á muchos hereges al 
seno de la Iglesia! Oigamos á uno de sus panegiristas, que es 
á la vez un célebre historiador. 

« A s í que se presentaba, dice, en la cátedra del Evange l io , 
la dulzura y modestia de sus miradas, el fuego vivo y pene-
trante de sus ojos y el tierno y melodioso eco de su voz abrían 
desde luego todos los corazones. Su elocuencia no era seme-
jante al impetuoso torrente que agita con estrépito sus aguas, 
sino al apacible rio que penetra poco á poco las entrañas de 
la tierra y fertiliza las próximas campiñas; no puede compa-
rarse al rayo que asusta y amedrenta , sino al resplandor de 
una luz pura , que creciendo por g rados , obra sin esfuerzo, 
consume insensiblemente los vínculos de los antiguos hábitos 
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y lo cambia todo sin destruir nada . . . P in ta , en f in , con colo-
res tan vivos, representa con toques tan tiernos la tiranía de 
las pasiones, el reposo y el júbi lo de una buena conciencia, 
las puras y castas delicias de la v i r tud , las esperanzas futu-
ras, las infinitas misericordias de Dios y las cariñosas espan-
siones del amor santo que se apodera de todas las voluntades, 
el arrepentimiento de la vida pasada y los deseos de una 
nueva conducta en armonía con sus conse jos . » 

El P . Luis de la Riv iere escr ibió de una manera elegante 
la vida de San Francisco, dando detalles interesantísimos para 
justificar el l igero juicio que acerca de su elocuencia acaba-
mos de consignar. 

S A N VICENTE DE P A U L . El nombre solo de este héroe de 
la caridad, del cual nos ocupamos anticipando algo la narra-
ción histórica, y sin per juic io de completar los vacíos que va-
mos dejando á nuestro paso , despierta en nuestra alma el 
mayor y mas leg í t imo entusiasmo. 

E l manantial fecundísimo de sus inspiradas exhortaciones 
y discursos, el or igen de su elocuencia, como el resorte de 
sus acciones todas, fué el amor á su Dios, reflejado en la cria-
tura. Grandes trastornos habían secado las fuentes de la ca-
ridad: una corriente de indi ferencia, de ignorancia, de cor-
rupción hacia presagiar la segunda decadencia; era necesa-
ria un alma v igorosa, fue r t emente apasionada, dispuesta al 
sacrificio; y ia Providencia, s i empre celosa, siempre incansa-
ble en el bien, i i ó el mundo á San Vicente de Paul. E l sacer-
dote ilustre pasó sin ser conocido, pero sus obras durarán tan-
to como el mundo para consuelo de la humanidad. 

« L a guerra en los campos, la anarquía en ías ciudades, 

los escándalos en los gobiernos, la miseria en los pueblos, 
un cisma en la Iglesia y las desastrosas contiendas de los 
teólogos, que l legaron á batirse y morir como los hombres de 
guerra. Templos y altares derribados, sepulcros profana-
dos, sacerdotes perseguidos como fieras, bárbaras muti lac io-
nes y escenas de furor, cuyo recuerdo horror i za . . . . á escesos 
tales dieron lugar los que comían el pan de la impiedad y 

bebian el vino de la violencia.» De una manera tan exacta 
como elocuente describe el señor Muñoz y Garnica ( 1 ) el esta-
do de la Europa á la aparición de Vicente de Paul; así, añade, 
se inaugura en el mundo el espíritu pr ivado, el derecho de 
insurrección, el protestantismo, la libertad de conciencia y 
la cruzada contra Roma . 

San Vicente de Paul fué cura párroco en Clichi la Gare -
me y en Chatillon; en ambos pueblos hizo prodigios de celo, 
de abnegación y de virtud. A los méritos relevantes que con -
tra jo en el ejercicio pastoral, siguió el establecimiento de las 
misiones que inauguró en Fo l lev i l l e , diócesis de Amiens, el 
año 1617, con un éxito asombroso. San Vicente de Paul y San 
Francisco de Sales se hallaron en mitad de su carrera, y 
ambos se buscaron, se adivinaron, se auxiliaron para de r ra -
mar inmensos beneficios sobre la t ierra. 

Pero ciñéndonos al objeto de nuestros estudios y dedu-
ciendo de los datos que hemos consignado el gran mér i to de 
la elocuencia de San Vicente de Paul, debemos recordar sus 
famosísimas Conferencias eclesiásticas, á las cuales asistía lo 
mas distinguido del santuario. De las conferencias resultaron 
los seminarios, y en los seminarios se educa el c lero mas i lus-

( 1 ) Coleccion de Panegíricos antes c i tada, y que jamás nos c a n s a -
r emos de e log ia r . 



trado y virtuoso de las naciones todas. L a religión y la pà-
tr ia están vivamente interesadas en sostener á su mayor a l -
tura estos establecimientos, mal dotados entre nosotros, y á 
los que no obstante consagran su paternal solicitud los R R . P r e -
lados españoles, recog iendo ópimos frutos de sus desvelos. 

Bossuet, al hablar de San Vicente de Paul, decia que era 
el alma de las asambleas del clero, y en ella derramaba la un-
ción y la luz, pium ccetum animabat Vicentius. Con la sen-
cillez de un niño y la sabiduría de un gran maestro preside 
y dir ige las conferencias del clero; su palabra devuelve á la 
rel ig ión su antiguo espíritu, y la elocuencia, estragada y cor -
rompida por segunda vez, recobra, siquiera sea lentamente, 
su primitiva sencillez y antigua magestad. 

San Vicente ordena legiones de misioneros, que predican 
en los campos, en los talleres y en las cárce les , viviendo 
como peregr inos en la t ierra y l levando á apartadas tierras 
la semilla del Evange l i o . 

Contemplando en otro terreno á este caudil lo intrépido 
de la caridad cristiana, ¡qué idea nos es dable formar del po -
der de su elocuencia por los frutos de su palabra! ¡con cuán-
ta ternura exhortaría á las santas mujeres destinadas al servi-
c i o de los pobres enfermos y de los heridos, de la humanidad 
af l igida por el dolor ! ¡con cuánta eficacia, con cuánto fervor 
no se espresaria para hacerse oir de los ricos, de los presidia-
r ios y de los soldados! La historia no mirará con indi feren-
cia nunca uno de los discursos mas patéticos que pronunció 
en defensa de los niños espósitos abandonados. Oprimido su 
corazon é instigado fuertemente por esa virtud sublime que 
prestaba á su alma la energía del amor maternal , sube al 
pùlpito y mezcla sus sollozos con los clamores de aquellas i no -

centes criaturas. Las ofrece de nuevo al sexo compasivo 
que lo rodea, y en seguida, aprovechándose de la sensación 
que semejante espectáculo no puede dejar de producir, es-
clama: 

« L a caridad, la compasion os han elevado á la sublime 
categoría de madres, según la grac ia ; madres sois de estas 
tiernas criaturas, abandonadas por las que lo fueron según la 
naturaleza. V ed ahora si vosotras quereis imitar las, si p o -
déis sumirlas en un nuevo y mayor dolor, en una horfandad 
inicua y absoluta. Dejad, dejad de ser sus madres para con-
vert iros en jueces inf lexibles. . . . la vida ó la muerte de estos 
pobres niños están en vuestras manos: yo mismo voy á recoger 
vuestros sufragios: es ya tiempo de que pronunciéis el fa l lo . . . 
delante los teneis, vedlos con ojos de misericordia, vedlos de 
qué manera esperan sollozando vuestra sentencia. Delante 
los teneis. Viv irán si sois caritativas, si continuáis dispen-
sándolos vuestros cuidados; de lo contrario, hermanas mias, 
mañana habrán todos pe rec ido . . . . » 

A este discurso siguieron abundantes lágrimas y rasgos 
de sublime caridad: ya no fué necesario votar, cada cual r e -
cogía un huérfano y le estrechaba contra su pecho: las t i e r -
nas criaturas cesaron de gemir , y un himno de entusiasmo 
fué la respuesta del auditorio; desde aquel instante quedó 
hecha la fundación y dotado con cuarenta mil libras de renta 
el hospital de niños espósitos de Par ís . 

He aquí el triunfo del orador . 
Podr íamos presentar otros muchos lugares de la e l o -

cuencia de Vicente de Paul . Siempre que hablaba, ya fuese 
en conversaciones particulares, ó en discursos públ icos, d e -
mostraba que los talentos que había recibido de la naturale-



za eran admirablemente sostenidos por las virtudes celestia-
les que llenaban su corazon. 

L o mismo acontece , aunque en diversos grados , con 
todos los predicadores á quienes el espíritu de Jesucristo 
anima y sostiene. ¿Qué no pudiéramos decir en esta época de 
un Cardenal de Berulle, de quien el célebre Du Perron decia: 
Si quereis convencer á los hereges, enviádmelos; si queréis 

convertirlos, llevadlos á Francisco de Sales; pero si deseáis 

convencerlos y convertirlos al mismo tiempo, es menester 

enviarlos á M. de Berulleí ¿Qué no podríamos escribir de un 
P . Suffren, que atraia la muchedumbre alrededor del púlpito, 
y despues de dominar á todos sus oyentes con la autoridad 
de sus palabras, los conmovía con el ejemplo de su piedad? 
¿Qué de un Padre Edmundo A n g e r , que en tiempos de Enr i -
que I I I , por su celo y por su elocuencia convirt ió á cuarenta 
mil protestantes? ¿Qué, por últ imo, de todos esos oradores de 
la Compañía de Jesús, de las congregaciones del Oratorio, de 
San Lázaro y otros, que han predicado y aun predican con tan-
to celo y provecho en los campos, en las ciudades, en la córte 
de los príncipes y en todas partes? i A h í cada vez nos con-
vencemos mas de que nuestra tarea es interminable: trabas 
enojosas, pero inquebrantables, nos impiden dar toda la esten-
sion que quisiéramos á este l ibro, que de hoy en adelante nos 
proponemos revisar y enriquecer constantemente, á fin de que, 
así como hoy constituye la humilde ofrenda del agradeci-
miento y el cariño hácia el mejor de los Padres, en lo suce-
sivo pueda l legar á ser el testimonio mas grande del amor 
que profesamos á nuestros hijos. 

C A P Í T U L O I I . 

M i s t i c i s m o . — O r i g e n y v ic is i tudes del Paneg í r i c o .—Desar ro l l o de los 
idiomas modernos : r iqueza de nuestra lengua vu lgar—.E SCUELA MÍS-
TICA ESPAÑOLA.—Consideraciones g e n e r a l e s . — V e n a g a s . — V . Juan 
de A v i l a . — V . F r . Lu i s de Granada. 

Causas íntimamente relacionadas con las necesidades de 
la Iglesia, con $1 espíritu rel igioso del pueblo y la vocacion 
verdadera de los predicadores, esplican clara y distintamente 
en nuestro sentir el adelantamiento progresivo de la E locuen-
cia cristiana en la época que nos ocupa: la teología escolástica, 
que habia producido grandes oradores, escritores distinguidos 
y obras de indisputable mérito, perdió terreno por la afición á 
los estudios clásicos. Desnaturalizado hasta cierto punto el 
verdadero carácter de la oratoria del púlpito, fué preciso vo l -
verlo al cauce de que tan lastimosamente se habia estraviado; 
y para esto, no era necesario tanto dictar nuevas reglas, como 
destruir las trabas enojosas de una dialéctica incomprensi-
ble y enfadosa, inspirarse en el gran modelo, imitar á Jesu-
cristo, dar, en una palabra, luz al entendimiento y calor á la 
voluntad. 

En momento tan crítico y oportuno alcanzó su mayor en -
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grandecimiento la escuela mística. Una revolución filosófica 
contribuyó al desenvolvimiento del espíritu; la vida monástica 
produjo un libro inimitable, y la crítica un grandioso monu-
mento de memoria imperecedera entre los hombres. De la 
filosofía escolástica se pasó al esplritualismo; de la concentra-
ción religiosa de los siglos medios á la sencilla manifestación 
de los afectos íntimos del a lma, que singulariza las obras y 
los sermones de la época á que hemos l legado. 

L a escuela mística 110 fué en este período histórico una 
novedad, sino un re fug io ; el misticismo, producto de un hastío 
comprensible á las cosas de la vida, á la ciencia presuntuosa 
que nada enseña, á las riquezas que no alivian nuestros do -
lores, á la vanidad ridicula y al afan inmoderado de las g l o -
rias humanas, que dejan un vacío insondable en el corazon, 
data de muy atrás; la Imitación de Cristo, de Tomás Kempis, 
es su mas genuina y perfecta encarnación. En vez del p roce -
dimiento lógico y de la aridez de la esposicion, los místicos de 
todas las épocas rindieron culto al lenguaje de la imaginación, 
llegando hasta interpretar la naturaleza de una manera s imbó-
lica. Desdeñando el apoyo de los sentidos, se apoyaron en la 
parle sensible y en esa misteriosa inclinación que nos hace 
desear un bien absoluto; contribuyendo á dar colorido, á dar 
vida á dos hechos importantísimos en el estudio de la natura-
leza humana, que son la idea intuitiva de lo infinito y el afan 
de conseguirlo, elemento auxiliar de la filosofía para el exámen 
minucioso de los elementos constitutivos de nuestro ser, de 
los fenómenos de nuestra conciencia, de las contradicciones 
aparentes, ficticias, que hay en el hombre, y que han contri-
buido á estraviar á los que para hallar la verdad han rehusado 
la antorcha de la fé y negado la necesidad de la revelación. 

Hemos dicho que la Imitación de Cristo, de Tomás K e m -
pis, es la manifestación mas perfecta del mas puro misticismo; 
y con efecto, basta abrir las páginas de ese libro, escrito 
para todos los pueblos y para todas las épocas, para los sá-
bios y los ignorantes, para los sacerdotes y los legos, tradu-
cido á todos los idiomas, elogiado por Leibnitz, y el mas bello, 
en sentir de Fontenelle, de cuantos se han escrito, para con-
vencerse que por él se l lega al mas alto grado de la perfección 
cristiana; razón por la cual debió tener grandísima influencia 
en la oratoria del púlpito, como en las demás composiciones 
religiosas de diversos siglo.--. 

Con el fin de señalarle un or igen misterioso, se ha supuesto 
que este libro no pertenece á un pueblo, á un hombre, ni á un 
siglo siquiera; y leyendo la Imitación de Cristo, es fácil sentirse 
inclinados á conformarse con esta estraña opinion. Por otra 
parte, como el momento de su aparición en el mundo está 
rodeado de cierta oscuridad, naturalmente se ocurren estas 
dudas: ¿Fué obra de un solo hombre, de varios autores 
contemporáneos, ó de un siglo? ¿quién pudo escribir esto? S e -
ria menester, para dar á luz un trabajo tan completo, que len-
tamente muchos sábios fueran poniendo cada uno su letra 
en este monumento anónimo, arrimando su piedra hasta l e -
vantar este soberbio templo, donde se recoge el espíritu de 
Dios. Pe ro estas estrañas opiniones, si pudieron tener algún 
fundamento, hoy la crítica las ha destruido por completo ( 1 ) . 

( I ) Un mouge benedict ino acaba de recorrer los archivos de la Ho-
landa, pers igu iendo, con el celo de un rel ig ioso y la paciente l abo r i o -
sidad de un hombre de estudio, la sombra de T o m á s de K e m p i s . En 
Devanter ha c r e i do escuchar los sollozos de su infancia, y en Zwol le 
se ha detenido á pedir una n-.liquia: ha ojeado l ibros y manuscritos en 
los Seminarios de Harén y de W a r m o n d , y tomado alguna parte en e s -



Las Actas de los Santos dan principio en el siglo X V I . A 
esta époGa cabe la glor ia de haber iniciado un pensamiento 
tan colosal como provechoso. L ipomani , Surio y otros prece-
den á Rosweyde; el P . Bolando perfecciona el plan de este 
último; y los hijos ilustres de la milicia santa de Jesús le con-
tinúan para aumentar los grandes títulos con que consiguen 
en todas épocas la admiración, el respeto de los hombres hon-
rados y la persecución de los enemigos irreconcil iables del 
individuo y la sociedad. 

De las Actas de los Santos ha part ido el gran desarrollo 
del Panegírico, cuyo origen debe buscarse en los primeros-
siglos de la Iglesia. En esta primera edad se leia el e log io de 
los mártires, de las vírgenes y los confesores de Cristo por el 
Pontíf lce ó los lectores; el pueblo los escuchaba en silencio, y 
las ovaciones de que fueron objeto los mas oscuros soldados 
de Cristo, superaron en brillo y magestad á las coronaciones 
y triunfos con que la Grecia premió las hazañas de sus héroes 
mas afamados. 

« N o puede dudarse que la elocuencia iba por este nuevo 

tas investigaciones. Presc indiendo de la fr ia ldad d é l o s cr í t icos, que en 
estas cuestiones suelen decidirse por lo mas s ingu la r , aunque no sea lo 
mas devoto ó lo mas antiguo-, este re l ig ioso ha t ratado con el Rec t o r del 
Seminar io de W a r m o n d , quien en 18Í7 cre ia t ener t raducc iones p a r -
ciales de la Imitación anter iores á K e m p i s . Un b ib l io tecar io de la Haya, 
Mr . Holtropp, ha tomado el partido de quitar en cuanto ha podido á 
fuerza de discusiones esta i lustre gloria de su país; y M r . K e m p e r , tra-
ductor de unos opúsculos de Kemp is , ha dicho que si la Imitación f u e -
ra suya, lus opúsculos no lo serian. P o r úl t imo, el Obispo d e Rrujas 
contradice á los hábiles, pero escépticos holandeses, y el m o n g e b e n e -
d ic t ino cita una sábi^ dis6rtacion de este P r e l ado , con lo que habrán 
bastante por lo menos para reanimar esta t rad ic ión ant igua l i geramente 
combatida por algunos cr í t i cos . -^ Hollande catholique pa r le R . P . 
Dom. P i t ra . 

sendero bien encaminada, porque ella, en r igor, no lo habia 
escogido, no hacia mas que seguir á la Iglesia, que despues 
de empapar sus vestiduras en la sangre vertida en los anfitea-
tros, iba á orearlas á los desiertos y á perfumarlas con el 
aroma virgen de sus flores. Encontrábanse en los desiertos an i -
mosos combatientes, y su continua oracion habia arrancado del 
cielo el favor necesario para sostener virtudes increíbles, de 
puro heróicas. L a virtud de la paciencia, la virtud de la car i -
dad, la virtud de la fortaleza, la virtud de la castidad, la v i r -
tud de la humildad, todas las virtudes, en una palabra, y t o -
das las acciones de estos solitarios, habian sido elevadas con 
generoso esfuerzo á tal grado de santidad, que bien merecia 
este sacrificio incruento honores semejantes á los que la I g l e -
sia tributaba á los mártires. Seria menester ensayar un nuevo 
panegír ico, un distinto género de leyendas, por las nuevas pa l -
mas y coronas que esmaltaban el campo de la Iglesia. Como la 
vida de los santos confesores suele ser un combate sin tregua, 
una larga agonía, el encomium pudo alargarse sin pesadez, por-
que á cada sacrificio se hace interesante, y los sacrificios se 
repiten á cada momento: las virtudes se distinguen, las v i c to -
rias son frecuentes, las tentaciones arrecian, las visiones, el 
éxtasis, vienen en su auxilio, ofreciendo la historia de un san-
to, que muere tranquilamente en su lecho, accidentes tal vez 
mas estraordinarios que la de los mártires, en quienes el m o -
mento de una muerte violenta suele ser el mas grande y acaso' 
el único momento de esa sublimidad dramática, deque los me-
ros confesores han ofrecido muchos ejemplos en las difíciles y 
críticas situaciones de su existencia santa. La Vida de los Pa-

dres del desierto es un escelente repertorio de estos discursos; 
y eso que de eilosno es posible formarse una idea cabal, porque 
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no se conocen mas que algunos fragmentos: desconocido está 
el resto, como para complacer á ios austeros cenobitas, que 
no quisieron la glor ia ni las alabanzas de la poster idad.» 

T i m o t e o , Arzobispo de A l e j andr í a , Teodoreto y otros 
muchos compusieron obras, que aun cuando no todas han 
l legado hasta nosotros, con sola su noticia podemos inferir 
las diversas manifestaciones del panegírico cristiano, asunto 
digno de la elocuencia del pulpito en todos t iempos, y en 
cuyo auxilio vinieron los escritos de Casiano (Col la t iones ) , el 
Paraíso de Sofronio, las Vidas de algunos Padres, de San 
Gerónimo, las Reglas de San Basil io, los Hechos (res gestee) 

que escribió San Damian, y sobre todo, la Historia Lausia-

ca, así dicha por estar dedicada á Lauso, de los célebres 
Paladio y Teodoreto ; obra curiosísima, que contiene ciento 
cincuenta y una Vidas, y que hace mas sensible que el Obispo 
Paladio cayera en el pelagianismo, como lo dicen á una voz 
San Gerónimo, San Gelasio y San Epi fanio. Inspiran gran 
confianza tales escritos, asegurándonos sus autores haber se-
guido las huellas de los santos: «Quos et ipse vidi cum 

quibus versatus sum in iEgypt i solitudine, et in Lyb ia , et 
Thebaide, et Syene . . . . deinde in Mesopotamia, Pa les t ina , 
et Syr ia, in partibus Occidentis, et R o m ® , et in Campania. » 

Las actas, las leyendas y la vida de los santos sirven de 
mucho á las Iglesias orientales para cultivar el panegírico. 
El Occidente rinde también el homenaje de su admiración á 
este género de elocuencia sagrada, de cuyas reglas habremos 
de ocuparnos en el tomo tercero, independiente hasta cierto 
punto de la historia, para hacer mas fácil su adquisición ( 1 ) , 

( 1 ) E! tomo I I I de esta obra comprende las reglas, 6 sea la secunda 
parte de nuestro trabajo, que según ofrec imos, abraza no solo la historia, 

pero que en nuestro plan constituye con los dos primeros un 
todo armónico y el nuevo método que nos atrevemos á some-
ter á los R R . Prelados y al superior Consejo de instrucción 
pública para dar mayor importancia en las escuelas al estudio 
teórico y práctico de la oratoria sagrada, hoy desatendido en 
el plan v igente, á pesar del celo esquisito de los Diocesanos y 
de los profesores á quienes está encomendada esta asignatura. 

Vienen mas tarde las heregías; los predicadores se ven 
precisados á aceptar la lucha en el terreno á que les condu-
cen los enemigos de la verdad, y de aquí un nuevo género de 
elocuencia, de que ya nos hemos ocupado. No era suficiente 
sacar la doctrina de los ejemplos, era preciso esponerla, ana-
lizarla, comprobarla, y el panegír ico se interrumpe sucedién- ' 
dolé las enérgicas improvisaciones de los P P . , y mas tarde 
las de los misioneros, hasta que los Carmelitas, los Franc is-
cos, Dominicos y Agustinos lo cultivan de nuevo con gran 
éxito y glor ia de la Iglesia. 

El pueblo cristiano, que en los primeros siglos se conmo-
vía con la lectura del encomium en las viejas basílicas del 
Oriente, se conmovió de alegría con el relato de los triunfos 
que los santos alcanzaron por la práctica de las virtudes mas 
difíciles y con una muerte gloriosa. L o s santos titulares, 
los santos patronos ó protectores, los antiguos anacoretas del 
yermo, como los modernos fundadores ó reformadores de las 
órdenes monásticas, he aquí las figuras mas admirables y mas 
veneradas del pueblo creyente; he aquí su famlia, he aquí su 
cielo, he aquí su todo, con Jesucristo y su Madre Santísima 
y el celeste coro de los ángeles de su guarda. Así el paneg í -

precepto v ivo y de gran utilidad para la enseñanza, sino la alta misión 
de la Elocuencia cristiana en nuestros dias y los medios de realizarla. 



rico vino á ser, y sigue siendo, de un gusto popular, y nada 
puede justificar tanto, en esta materia, la buena elección del 
género y estilo, como el asentimiento y universal aplauso de 
las grandes masas. El g i r o es acertado, hasta un punto que 
los sábios no hubieran podido discurrir, como que equivale á 
reproducir las suaves emociones que esperimentaban los fie-
les de ios primeros s ig los, rodeando el presbiterio en que se 
sentaba el Pontí f ice, ba j o las bóvedas del magestuoso templo, 
restaurando la f é , el espíritu eclesiástico y las costumbres 
piadosas; debiendo recordar que las bellezas de la religión no 
serian siempre nuevas si al mismo tiempo no fueran s iem-
pre antiguas. El paneg ír ico , sea en sermones, sea en leyen-
das, es lo que completa la instrucción rel igiosa del pueblo, y 
por esto en todas partes se ha dado igual estimación á las 
Memorias de los Santos, á las Vidas, sentencias y sermo-

nes de los manyes, al Sanctilogium, al Speculum historíale, á 
la Biblia de los pobres, al Mar de los ejemplos, á los Apo-

tegmas de San Franc isco , á las Palabras ;!e oro de Gilíes, al 
Libro de los hermanos Predicadores y al Año cristiano.» 

Así se espresa el eminente escritor ( 1 ) á quien hemos s e -
guido principalmente al hacer una reseña histórica del pane-
gír ico, tan completa como era dable dentro de las condic io-
nes de nuestro l ibro. Ta l es han sido las vicisitudes de ese 
género de oratoria, cuyo g ran desarrollo promueven las Actas 

de los Santos, cuyos adelantos favorecen diversas causas en el 
siglo X V I , y entre otras principalmente, el desarrol lo y pe r -
feccionamiento de las lenguas vulgares, la escuela mística 
formada por los hombres de santidad y de gen io , la re forma 
de las órdenes monásticas, la tendencia espiritualista que t o -

( 1 ) El señor Muñoz y Garn ica . P ró l ogo á sus sermones panegír icos. 

marón las ciencias y el desarrollo de todos los elementos 
que constituyen la moderna civilización. 

No entra en nuestro plan deternernos á estudiar las d i -
versas causas que determinan en el período histórico á que 
hemos l legado, el g ran desarrollo de los idiomas modernos; 
ocupacion es esta que requiere mayor espacio del que nos-
otros podemos disponer, y que á mas de esto nos apartaría del 
principal objeto de nuestras tareas. Pe ro ya que de este pa r -
ticular se han ocupado otros, olvidando lo mucho que al des-
envolvimiento de las lenguas contribuyeron los predicadores 
del Evangel io, justo es que reclamemos para ellos en este m o -
mento el mas oportuno, sin duda, la parte de glor ia que les 
corresponde por haber conservado y estendido uno de los 
elementos mas esenciales de la vitalidad de los pueblos, h e r -
manándole con el sentimiento re l ig ioso, y haciéndole por este 
medio mas digno de respeto y veneración. N o de otro modo el 
catolicismo ha impulsado las ciencias, las artes y la l i teratu-
ra , revistiéndolas de nuevos caractéres, y presentándolas al 
pueblo como presentes de inestimable precio otorgados por 
Dios á la humanidad en premio de sus virtudes. 

A la oratoria del pulpito se debe en gran parte el desar-
rol lo de las lenguas modernas: los predicadores, despues de 
vencer arraigadas preocupaciones que merecen disculpa, se 
apoderaron del idioma común, y tomando del pueblo las 
imágenes, el animado colorido de su lenguaje, lo enr ique-
c i e ron , y con notable facil idad estendieron por este m e -
dio un espíritu ardientemente re l ig ioso, encarnando en la 
oratoria los trabajos de la mística, que tan bien sentaba á los 

* pueblos del Nor te por las abstracciones á que los encamina-



ba, como á los del Mediodía por la unción fervorosa y la viv í -
sima lumbre de sus levantados conceptos. 

Nada mas injusto que censurar en este particular á los 
primeros varones apostólicos que predicaron ó escribieron en 
lengua vulgar. Siguiendo los impulsos de su corazon aviva-
ron el amor pàtrio, antes adormecido, creando para cada pue-
blo una literatura propia y en armonía con sus necesidades 
é inclinaciones. En A lemania el misticismo propendía á las 
abstracciones, como á la metaf ísica entre los ingleses: la E l o -
cuencia sagrada tomó el g i ro áspero del dogmatismo, pero en 
parte a lguna como en España, acaso por su separación del 
resto de Europa, por los rasgos de originalidad impresos en 
su civilización y en sus costumbres, tomó la lengua nacional 
un desarrol lo mas rápido, l legando en poco tiempo á un alto 
grado de perfección. 

Ocupémonos, pues, por algunos instantes de este part i-
cular que mas de cerca nos interesa. 

L a lengua castellana empezó, dice el erudito Capmany, á 
ser idioma vulgar en el siglo X ; tomó índole y forma de 
dialecto culto en t iempo de Al fonso el Sábio; adquirió cierta 
grandiosidad ba jo los reinados d e D . Juan II y D. Fernando 
el Católico; br i l ló con pompa y magestad en tiempo de Cár-
los I, y por último, se enriqueció y añadió á su abundancia 
mayor suavidad y armonía en la época de Fel ipe II. 

L a opinion mas autorizada en este punto, es que e l roman-
ce ó lengua castellana se formó de la mezcla del latin y los 
idiomas germánicos: que los españoles que se salvaron en el 
siglo Y I I I de la esclavitud conservaron el habla corriente, que 
era entonces un latin desfigurado por la pronunciación gó t i -
ca; y por últ imo, que verificada la reconquista, nuevos e lemen-

tos hicieron progresar nuestro idioma, perdiendo gran parte 
de su primitiva dureza y adquiriendo mayor suavidad y a r -
monía. 

L o que á nuestro propósito conviene hacer constar, pres-
cindiendo de estas disputas, es que no bien aparecen los p r i -
meros monumentos de nuestra lengua nacional, ya vemos que 
se consagran á ensalzar las glorias de la rel ig ión, de tal mane-
ra, que á raiz del poema del Cid, nos vemos precisados á 
admirar la musa de Berceo ( 1 ) , y no bien se cantan las hazañas 
del héroe popular, personificación del valor y la hidalguía 
castellana, se entonan himnos en alabanza de Santo Domingo 
de Silos. Los primeros adelantos se perciben, pues, en compo-
siciones religiosas, y desde luego la inspiración cristiana su-
pera á la caballeresca ( 2 ) . 

Las apariciones milagrosas, la ternura y la pueril senci-
llez contrapuestas á las pompas y solemnidades que se a g r u -
pan en estrañas y casi siempre monótonas cadencias, tal es el 
conjunto que ofrece nuestra vieja musa popular, tales son las 
primicias de una lengua que al nacer articula el nombre de 
Dios. 

En el mismo estilo de Berceo,, aunque no tan buenos, escri-
bió dos poemas el Beneficiado de übeda, uno de la Vida de San 

( 1 ) De Berceo se sabe que fué sacerdote y monge en el monaste-
r io de San Mi l lan. 

( 2 ) Véase á Schlege l en su Curso de literatura; á Dozy , en sus Re-
cherches sur l'histoire politique et litteraire de l'Espagne pendant 
le moyen age; á Puibusque, en su Histoire comparée des litteratures-, á 
T iknor , en su Historia de la literatura española; á Sarmiento , Me-
morias sobre los poetas españoles; á Ve lazquez , Orígenes de la lengua; 
á Mayans , Amador de los R ios y á otros que se han ocupado de esta 
mater ia y que en su mayor parte se hallan citados, como son A g u i r r e , 
F lorez , Mariana, Masdeu , e t c . 
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Isidoro, y el otro de Sania María Magdalena. De este modo 
nunca faltaron al carácter religioso y al espíritu de nacionalidad 
las primeras producciones de nuestra lengua. Con las convul-
siones de los tiempos, ni menguaba su fuerza, ni mudaban de 
objeto. El amor á la rel igión, la obediencia á la Iglesia, la 
fidelidad a! rey , el espíritu guerrero , la sencillez primitiva, 
el heroísmo y el gusto por lo maravilloso, esto se encuentra en 
todas partes: se invoca el nombre de Dios al empezar una es-
tancia caballeresca como al empezar la Vida de Santa María 

Egipciaca, ó la Adoracion de los Santos Reyes ( 1 ) . Este es-
píritu de unidad es lo que nos ha hecho tan fuertes y podero-
sos. E l sentimiento rel igioso y patriótico nos d i ó l a originali-
dad; la guerra , los héroes; el aislamiento, la independencia; 
Dios, el cielo, la t ierra, y una gloriosa historia, que ayudan-
do á la exaltación de todos los afectos, ha dado á los españoles 
la imaginación creadora, á cuyo enérgico impulso se pronunció 
con muy vivas señales nuestro carácter nacional. Dígase aho-
ra si un pueblo que invadido rechaza la invasión; que disuelto 
se constituye; que constituido se robustece, se afianza y se 
arroja á la conquista; que descubre un nuevo mundo y lo su-
jeta á la corona de una gran monarquía; que cuenta entre sus 
provincias el Portugal, la Sicilia y la Cerdeña y el territorio 
de F landes ; que estiende su dominio desde las playas de 
Afr ica hasta las riberas del Danubio; que envia soldados, 
embajadores, l iteratos y misioneros de los puertos de Cádiz, 
Lisboa, Nápoles, Yenecia y Amberes , para dar al mundo la 
paz ó la guerra, y á los pueblos no civilizados la rel igión del 

( 1 ) Todas las composiciones citadas en este capítulo, están en la Co-
lección de poesías anteriores al siglo XV, que publ icó á fines del 
pasado el erudito D . Tomás Sánchez. 

Evangel io y el cultivo de las letras, y se verá cómo nues-
tra literatura ha sido, es y será siempre la espresion de 
nuestro estado social, político y religioso, y no como a l gu-
nos han supuesto, el ref le jo de otras literaturas y otras c iv i l i -
zaciones ( 1 ) . 

Dejando aparte mayores noticias, que harían demasiado 
prolija esta digresión ( 2 ) , nos encontramos á principios del 
siglo I Y , época en que la lengua castellana, por diversas cau-
sas, adquiere nueva vida, se hace mas sonora, mas dulce y fle-
xible, augurando el brillante período en el cual aparecen los 
grandes oradores, de que desde luego vamos á ocuparnos con 
la posible estension. 

E S C U E L A M ÍST ICA E S P A Ñ O L A . 

En medio de las contrariedades que á cada paso in ter rum-
pen la marcha del escritor, de los sinsabores que lleva consi-
g o aceptar sobre sí la dificilísima tarea de redactar un l ibro, 
hay momentos de suprema complacencia que alientan, que 
hacen olvidar la indiferencia del público y el desden de la c r í -
tica; momentos en los cuales, despues de haber leido y medi ta-
do, despues de haber reunido datos, documentos y preceden-
tes de reconocida autoridad, lo mas acertado, lo mas venta-
joso es prescindir de las trabas que en estudios sérios cont ie-
nen la imaginación, y dejar al alma que acaricie y manten-
ga por algunos instantes en toda su fuerza las gratas impre-
siones que acaba de recibir . 

Nuestra escuela mística española es una de las glor ias 

( 1 ) Señor Garnica. 
( 2 ) Véase á Capmany y á los autores citados. 



mas legít imas, uno de los motivos mas fundados de nuestro 
orgul lo nacional. Justamente apreciado en nuestros dias el 
g ran mérito de los grandes escritos españoles del siglo X V I , 
reconocida por propios y estraños la originalidad de sus c o m -
posiciones y su influencia en la l iteratura de los demás p u e -
blos, ya nos es dable respirar libremente en esa atmósfera 
impregnada de agradabilísimos perfumes, y recoger las ense-
ñanzas de aquellos sublimes maestros, que á raiz misma del 
desarrollo de nuestra lengua supieron legarnos obras dignas-
de ser imitadas y cautivar nuestra atención. 

Si hubo algún siglo, dice Tiraboschi, en que la Iglesia hu-
biese menester de teólogos doctos, fué sin duda el siglo X V I : 
opinion que nos parece el mayor elogio que puede h a -
cerse de los grandes talentos españoles de esta época, toda 
vez que por entonces en parte alguna se cultivaron las c i en -
cias eclesiásticas, la teología y sagradas letras como en nues-
tra pátria, cuyo engrandecimiento data del reinado de los Re-
yes Católicos, y en la parte científica, de la fundación de la 
célebre universidad de A lca lá . 

Antes que en España, se comenzó á sentir en Italia el m o -
vimiento l i terario que caracteriza el período histórico que nos 
ocupa; pero en Italia el renacimiento se inicia en otra f o rma, 
con tendencias profanas, mas que teológicas y científicas, al 
contrario de lo que sucede entre nosotros. Nuestros mas escla-
recidos ingenios se aplicaron á la inteligencia de las lenguas s á -
bias, al estudio de los libros sagrados en sus fuentes, y á des-
mentir la falsa jactancia de los novadores, que se conceptuaban 
capaces sin estos elementos para esplicar las sagradas letras. 
En tan importantes trabajos se distinguió en primer término 
el gran Cardenal Cisneros, una de las figuras mas simpáticas, 

mas ilustres de la Iglesia, y. á quien se debe la famosa P o l i -
g lota , presente oportunísimo hecho á León X , cuando era mas 
necesario para la defensa de la verdad. 

El concilio de Trento , de gloriosa y eterna memoria para 
la cristiandad, que es en realidad la época afortunada del r e s -
tablecimiento de los estudios sagrados y de fa disciplina, halló 
al sacerdocio español preparado, merced á los trabajos de 
hombres ilustres, de que no podemos menos de hacer una l i -
gerísima indicación. Aquella famosa asamblea vino á ser no 
solo una prueba del poder de la Iglesia, sino «un teatro c la -
rísimo en que todas las naciones dieron muestras de su valor 
l i terar io . » L o s españoles Pedro Pacheco, Obispo de Jaén; Guer-
rero, Arzobispo de Granada (muy aplaudido por Palavic ini ) ; 
y Martin Perez de Ayala, Obispo de Segov i a , se señalaron 
por su saber en este concilio; Antonio Agust ín, Diego Cobar-
rubias, Francisco de Vargas y Mendoza, como jurisconsultos; 
Al fonso Salmerón, Pedro Soto, Diego Laynez, Francisco T o r -
res y Gaspar Carrillo de Vi l lalpando, como teólogos pont i f i -
cios, y á mas de estos, otros que pudiéramos enumerar, como 
Vega , Carvajal , Medina, Santo-T is , Juan de Burgos, Ortolá 
y Vi leta, á los cuales debemos añadir como anteriores, con-
temporáneos ó próximos al concilio, á Francisco Victoria, r es -
taurador de los estudios teológicos, á Juan de Medina, muy 
alabado por Matamoros, á Cipriano de la Huerta y su discípu-
lo Pedro de Fontidueña, á Bartolomé Carranza, Beneto, Me l -
chor Cano, A rau jo , Molina, Nebr i ja , Luis Vives, Suarez» 
Vázquez, Valencia, Diego López de Zúñ i ga , Arias Montano, 
Sotomayor , Lugo Sepúlveda, Maldonado, Chacón, Mariana, 
Saá, Perera , To ledo , Pás, Osorio, P ineda . . . pleyade insigne, 
capaz de ilustrar muchos siglos, que reunida constituye un 



verdadero prodigio de erudición, de talento, de que nación 
alguna se puede vanagloriar. 

El idioma formado, rico, flexible, magestuoso y lleno de 
armonía; la imprenta, auxil iar poderoso del saber humano; 
el nuevo mundo abriendo anchos horizontes á la fé cristiana 

• y á la actividad de los hombres; la paz conquistada á fuerza 
de grandes sacrificios; la poesía cultivada con ardor; las a r -
tes de la paz protegidas y premiadas; el sentimiento rel igioso 
fuertemente arraigado y libre en sus manifestaciones; todo 
contribuye al g ran apogeo de la literatura española y al en-
grandecimiento de la escuela mística, de profundos pensamien-
tos, hermosas formas y relevantes virtudes. 

Detengámonos ya en sus mas legítimos y esclarecidos r e -
presentantes, contemplemos sus obras, de trascendental in-
fluencia en la oratoria sagrada, cuyo período mas glorioso 
en España es el siglo X V I . 

En nuestra pátria se supieron combinar en la época que 
nos ocupa, la elegancia, la erudición, la crítica y todos los es-
tudios profundos, sin desvirtuar, antes bien contribuyendo á 
restablecer la pureza del dogma, y haciendo servir á un mis-
mo tiempo á la causa de la rel ig ión, las letras divinas y las 
ciencias humanas. Mientras en otros países la verdad era 
menospreciada ó perseguida; mientras A l eman ia , Polonia, 
Francia é Inglaterra nos presentan un cuadro desgarrador, Es -
paña disfruta de un cielo tranquilo y sereno, que se nubla 
pronto; pero cuyo recuerdo es suficiente hoy para reanimar 
nuestro abatido espíritu, y sentir renacer en nuestro corazon 
la esperanza de dias mas venturosos que los presentes, á no ser 
que los enemigos constantes del progreso humano consigan des-
truir en un solo instante, con nuestras glor ias y mas estima-

bles tradiciones, el lazo misterioso del pasado y del porvenir. 
Si es cierto que no hubo por entonces grandes enemigos in te -
riores que combatir , nuestros ilustres predecesores, los hijos 
de España, no estuvieron ociosos y trabajaron con ardor aun 
en países estraños, dilatando el imperio católico y llevando el 
estandarte de la fé á climas lejanos de Oriente y de Occiden-
te ( 1 ) . Por entonces publicaron los españoles diversos catecis-
mos en lengua etiope, caldea y siriaca. Andrés de Oviedo 
compuso un docto libro de Romance Ecclesice primatu en l en -
gua etiópica. Antonio Fernandez, de Erroribus cetiopum. Luis 
Caldeira tradujo en el mismo idioma el Nuevo Testamento y 
escribió otras obras. El catalán Francisco Ros , Arzobispo de 
Cranganore, vert ió en caldeo el Misal , Breviario y Ritual 
Romano, con otros libros sagrados; en siriaco, la Forma de 
administrar los Sacramentos; y un Catecismo en malabar. A 
mas de estas, se dieron á luz otras muchas obras, Gramáticas, 
Diccionarios y libros religiosos en varias lenguas, compuestas 
por Diego Collado, Gaspar Vi l le la, Luis Sotelo, Eduardo de 
Silva, Pedro Gómez, Francisco Diaz, Juan Morales, Martin de 
Bada, Raimundo del Val le , Diego de R ivero , Gaspar de San 
Miguel , Pedro Sánchez de Agui lar y Pedro Suarez Esco-
bar, todos ellos muy elogiados p o r D . Nicolás Antonio . 

A l dignarse el cielo derramar nueva luz sobre los pueblos 
cristianos, que les descubriese el casi perdido camino de la 
piedad y la devocion, fué España la preferida para tan honro-
sa empresa, l legando á ser los ilustradores de todo el mundo, 
Santo Tomás de Vil lanueva, San Ignacio de Loyo la , San Juan 

( 1 ) Véase á D. N i co lás Anton io , Bi'oliot. nov. p r e í . ; Lampil las, 
Ensayo histórico-apologético de ia literatura española, toreo I V ; á 
Masdeu, Hist. crit. deEsp., tomo X V I ; al P . F lorez , obra citada; á Ma-
r iana, llist. de Esp. 



de la Cruz, Santa Teresa de Jesus, Juan de A v i l a , Luis de 
Granada, Luis de la Puente, A l fonso Rodr íguez, Diego Es t e -
lla y otros c-uyos escritos, llenos de claridad celestial, se es-
parcieren luego por todas las naciones de Europa, se traduje-
ron en todas las lenguas y se consideraron como reglas se-
guras para conseguir la mas importante de todas las ciencias, 
la ciencia de la salvación. Cuanto se ha escrito despues en esta 
mater ia, no solo no ha escedido el mérito de aquellos santos y 
doctos españoles, sino que ni le ha igualado. L a fama que a d -
quirieron sus apreciabilísimas obras se conserva al presente, 
siendo estudiadas con gran ardor por cuantos aspiran al c o -
nocimiento de la literatura cristiana, que nosotros estudiamos 
esclusivamente en este libro en una de sus mas importantes 
manifestaciones. 

El Maestro Alejo Venegas. 

Ale jo Yenegas nació en Toledo, según la opinion mas 
autorizada, hácia el año -1500; se educó en la universidad 
literaria de esta ciudad; compuso la mayor parte de sus obras 
antes de 1545, época en la cual leyó teología en las mismas 
aulas que le habian visto dar sus primeros pasos y contr i -
buido á enriquecer su despejado ingenio. 

Pertenece á este escritor diserto y de ningún otro aven-
tajado en la elegancia del decir ( 1 ) , la glor ia de haber con-
tribuido á la formación de los oradores místicos, para quienes 
« las severas meditaciones sobre la muerte, la eternidad de las 
penas y la fealdad del pecado, fueron el principal y poco m e -
nos que el esclusivo asunto de sus patéticas exhortaciones ( 2 ) . » 

( 1 ) D. Nicolás Anton io : Bibliot. nov. 
Señor Gamica . 

Todos los autores contemporáneos de Yenegas se mues-
tran unánimes aplaudiendo su erudición, su virtud y su nobleza: 
Capmauy, con la severidad de que hace demasiado alarde, 
dice que fué á manera de abeja artificiosa, que de las flores 
de la Sagrada Escritura, SS. Padres y antiguos Doctores, sacó 
gran dulzura espiritual, reduciendo su mérito y alabanza á 
hacer de él, mas bien que un elegante escritor, un docto y 
piísimo compilador. 

Po r nuestra parte, no creemos justa la crítica de Capmany. 
En La agonía del tránsito de la muerte, que es la obra mas 
notable de este escritor ( 1 ) , hallamos trozos de una natura-
lidad encantadora, y no desprovistos de belleza y entonación. 
Muchas de las observaciones que hemos hecho al tratar de 
varios predicadores de la edad media, son aplicables á los 
escritos de Yenegas , que se resienten de prolijidad y repeti-
ciones frecuentes, de ideas demasiado familiares y de c om-
paraciones estrañas á la elevación del asunto á que se ref ie-
ren; pero Yenegas se dejaba l levar del gusto de la época, 
para hacer mas populares sus escritos y producir mayores 
frutos de salvación. 

Autores que poseían un caudal de conocimientos tan 
estensos como Yenegas, no podían desconocer muchos de sus 
propios defectos; el no remediarlos consistía en las exigencias 
de la época en que hablaban ó escribian, 

De Yenegas se conservan otras obras, entre las que mere -
cen citarse, La diferencia de libros que hay en el univer-

so, dada á luz por primera vez en Toledo el año 1546, y 
reimpresa despues en Madrid, Salamanca y Yaliadolid, y la 

( 1 ) Impresa en Alca lá de Henares, año 1568, reimpresa en V a l l a -
do! id en 1583. 
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Plática de la ciudad de Toledo á sus vecinos afligidos, que 

F r . Rodr igo Yepes dió á luz en unión de sus obras en 1583. 

V. Juan de Avila. 

El V . Maestro Juan de Av i l a nació en Almodóbar del 
Campo el dia 6 de Enero del año 1500, siendo sus padres 
Alonso de Av i la y Catalina Chicona, pertenecientes ambos á 
una de,las familias mas principales y acomodadas del país. A 
la edad de catorce años enviaron á Juan á la universidad de 
Salamanca para que estudiase el derecho; pero convencidos 
mas tarde de la verdadera vocacion de su hi jo , le permitieron 
que abrazase la carrera eclesiástica, á cuyo efecto, y por con-
sejo de un religioso francisco, pasó á Alcalá, donde terminó 
con gran aprovechamiento sus estudios, habiendo sido su maes-
tro el célebre F r . Domingo de So to . 

Por este t iempo, los padres de Juan de Av i l a habían fa l l e -
cido, y deseando tributarles un homenaje digno de su cariño, 
cantó su primera misa en el templo en que descansaban sus 
cenizas, aprovechando un pretesto tan natural para invertir la 
suma que dsbia destinarse á fiestas y regoci jos en obras de 
caridad. 

Juan de Av i l a había nacido para el pulpito; á la cátedra 
de la verdad le inclinaba su f e r vo r religioso y su amor á Jesu-
cristo; por lo cual, poniendo en práctica nuevos propósitos de 
perfección, determinó abandonar la Europa y llevar la luz del 
Evangel io á las regiones de Amér i ca ; con este objeto distri-
buyó entre los pobres su rico patr imonio, y solicitando la pro -
tección del primer Obispo de T lasca la , que se dirigía á Méjico, 
se dispusó á partir para tan lejanas tierras. Un venerable sa-

cerdote de Sevilla, llamado F r . Fernando de Contreras, hom-
bre de virtud estraordinaria, sintiendo que España perdiese á 
tan esclarecido talento y á varón tan ilustrado, intentó disua-
dirle, y hasta l ogró que interpusiera su autoridad para con-
seguirlo el M. R . Señor Arzobispo de Sevilla, D. Alfonso 
Manrique. 

Cediendo á las indicaciones de este Prelado, Juan de 
Avi la abandonó su proyecto, y Andalucía no tardó en r eco -
ge r el fruto de su fervorosa predicación. Concluido el primer 
sermón, que por encargo del Arzobispo pronunció en la co le -
giata de San Salvador el dia 22 de Julio de 1529, fueron 
tantos los fieles que corrieron á reconciliarse con Dios, que á 
juicio de muchos no se hubiera podido esperar mas de una 
larga misión. Fervor y entusiasmo en el decir, grac ia en el 
estilo, fecundidad maravillosa, y un modo de argüir conclu-
yeme y decisivo, fueron los dones que mas distinguieron al 
Y . Avi la desde un principio en el sagrado ejercicio de la 
enseñanza de la verdad. Prevenido con tales dones, nutrido 
con tal doctrina, devorado por su celo y enterado de los vicios 
que mas dominaban á los hombres, se dedicó con tal eficacia 
á combatirlos, que el R . Obispo deLeon , D. Francisco de Te r ro -
nes, escribía en su Irte de predicar: «Hemos conocido en 
nuestros dias al P . Maestro Juan de Avi la , el cual, predicando, 
metia propiamente el fuego en las estrañas de sus oyentes. » 

La fama de sus virtudes, y especialmente el acierto con 
que combatía los vicios de las clases acomodadas, le atrajeron 
sérios disgustos y persecuciones, habiendo sido denunciado al 
tribunal de la Inquisición como maestro y propagador de 
doctrina poco sana; razón por la cual estuvo encarcelado 
mientras se siguió el proceso y se demostró, como no podía 



menos de suceder, que había sido víctima de una inicua t ra -
ma, siendo declarado inocente por unanimidad de votos y pues-
to en l ibertad. Esta honrosa decisión fué mas tarde conf ir -
mada por el Pontí f ice Benedicto X I V , cuando se trató de la 
beatificación y canonización del P . Av i la , declarando S. S. en 
Breve de 3 de Abr i l de J742, que « le jos de quedar con aquel 
hecho ofuscado en parte alguna el resplandor de las virtudes 
de tan santo varón, jamíls desde entonces parecieron mas 
bellas y luminosas. » 

Nunca quiso el P . Avi la admitir los beneficios eclesiásti-
cos que se le ofrecían, ni presentarse en la córte, á pesar de 
las instancias de personas de muy alta categor ía , deseosas 
de admirar sus virtudes y oír su palabra. Sevil la, Córdoba, 
Granada, Ec i ja , Jaén y otros muchos puntos de Andalucía 
y Estremadura fueron el teatro de sus trabajos apostólicos. 
En Córdoba, presa entonces de la corrupción mas espantosa, 
abrió escuelas públicas, l ogró que los Padres de la Compañía 
de Jesús se encargasen de la educación de los jóvenes, y ap ro -
vechando la ocasion de celebrarse un sínodo diocesano, acome-
tió la empresa de la re forma de las costumbres del clero. En 
Granada e jerc i tó su celo en la fundación de un nuevo semina-
rio para la educación de los eclesiásticos, de una casa para 
enseñanza de los niños, y del monasterio de la Encarnación, 
costeado por doña Isabel Dávalos, siendo asimismo en esta 
ciudad donde por sus consejos se decidió San Francisco de Bo r -
ja á abandonar el siglo, cuando encargado por el emperador 
Cárlos Y de conducir á Granada el cadáver de la emperatriz 
doña Isabel, vió su rostro, que habia sido de notable hermosu-
ra, convert ido en un hervidero de gusanos, y allí también 
alcanzó la célebre conversión de San Juan de Dios. Aconsejó 

< 

á San Ignacio de Loyo la en varias ocasiones sobre asuntos de 
la Compañía, y demostró de un modo concluyente la perfección 
y virtudes de Santa Teresa de Jesús, así como la realidad de 
sus éxtasis divinos, al mismo t iempo que confundía y perse-
guía á multitud de hipócritas que fingían apariciones sobre-
naturales. 

Sus continuas tareas y trabajos hicieron que á la edad de 
cincuenta años empezara á padecer penosas enfermedades, que 
le detuvieron otros diez y siete en Montilla pasando grandes tra-
bajos, hasta que en 10 de Mayo de 1369 falleció en Pr iego á 
los 70 años de edad y 43 de su apostolado. Su cuerpo fué 
trasladado á la iglesia de la Compañía de Jesús y colocado en 
una preciosa urna de mármol , que á sus espensas mandó la -
brar D. Mateo Vázquez Leca , Arcediano de Carmona y Canó-
nigo de Sevil la. 

No obstante lo mucho que predicó el P . Juan de Avi la , sus 
sermones han quedado perdidos para nosotros, pues ninguno 
dejó escrito, siendo todos improvisados. Las obras que han 
quedadode él son: l . ° E l tratado del salmo Audi filia etvidi, etc. 
2 . "Las Carias espirituales. 3 . ° Veinte y siete Tratados del San-
tísimo Sacramento, dos Pláticas á los sacerdotes, y se dice 
que dejó inéditas dos preciosas obras, una sobre la Reforma 

del estado eclesiástico y la otra Notas al concilio de Trento. 

De todas estas obras, la primera es donde resplandece la 
mayor gravedad del idioma castellano y la mayor fuerza de 
la patética y elevada elocuencia del autor: en sus Cartas hay 
gran sencillez; si bien deleita y satisface con la verdad y fu e -
g o con que escribe, por cuya razón es á veces algo desali-
ñado y famil iar, incurriendo en repeticiones y en cierta lan-
guidez; pero á pesar de estos defectos, hijos de la precipita-



cion con que compuso sus obras, se le debe considerar, dice 
el muy erudito señor Gil y Zárate ( 1 ) , como un genio creador 
en el idioma místico castellano, que enriqueció con numero-
sas y enérgicas voces y locuciones, á cuya melodía y magni f i -
cencia no estaban acostumbrados los oidos. 

A pesar de que no se conservan piezas oratorias del Padre 
Avi la , sus escritos, y en especial el tratado Audi filia et vidi, 

nos dan á conocer los verdaderos motivos de la fama que 
como predicador supo conquistarse. El P . Av i la , como obre -
ro infatigable de la palabra cristiana, puede compararse á los 
mas esclarecidos misioneros de todas las épocas, de todos los 
tiempos y lugares. L a energía de su carácter, la virtud ac r i -

, solada, la modestia, la frugalidad, el aspecto venerable, la 
voz penetrante, el fervor re l ig ioso, el conocimiento de las 
pasiones, el estudio de las costumbres, todo esto unido á un 
decir claro, espresivo, familiar, nos permiten colocarle en 
primer término y ofrecerle á la juventud como modelo en ese 
género de oratoria, que dá tan escelentes resultados en favor 
de la moral pública y las buenas costumbres. 

Es precisamente España uno de los pueblos que han p r o -
ducido mayor número de buenos misioneros: hoy hay muchí-
simos que recorren los pueblos produciendo bienes incalcula-
bles, manteniendo la unidad de nuestras creencias y destru-
yendo los gérmenes fecundos del mal que, infiltrándose insen-
siblemente entre nosotros, ha de producir mas ó menos t a r -
de dias de amargura y de dolor. 

Lleno materialmente el Y . Maestro, jamás ordenaba p rè -
viamente sus discursos, y por lo común cuando ponia empeño 
en ser mas breve, era cuando tenia que estudiar mas. Luego 

(4) Manual de Literatura. 

que se anunciaba su l legada, los pueblos se disponían gozosos 
á recibirle: era solicitado con empeño, y á su vista se sentían 
conmovidos los menos fervorosos y descreídos: la autoridad 
de su palabra comenzaba con el aspecto de su persona, el 
fruto de sus discursos con la santidad de su vida. Cuantos 
quieran conocer por sí mismos al Y . Juan de Avi la , deben r e -
currir á la lectura de sus Cartas y sus Tratados: por nuestra 
parte no podemos, ni queremos escusarnos de trasladar a lgu-
nos trozos de ese riquísimo manantial de inspiraciones y con-
ceptos divinos, de enseñanzas elocuentísimas, de lecciones 
provechosas, de axiomas nuevos en su forma, sacados de la 
Escritura y de los P P . , sintiendo que las condiciones de nues-
tro libro no nos consientan dar mayores detalles respecto á 
este insigne orador sagrado, cuya vida, escrita por su con-
temporáneo y amigo F r . Luis de Granada, hemos leido m u -
chas veces con deleite sumo y admiración.* 

« Los que mucho se ejercitan en el propio conocimiento, 
como tratan á la continua y muy de cerca sus propios de f ec -
tos, suelen caer en grandes tristezas, desconfianzas y pusila-
nimidad de corazon: por lo cual es necesario que se ejerciten 
en otro conocimiento, que Jes alegue y esfuerce mucho mas 
que el primero les desmaya. Y para esto ningún otro hay 
igual que el conocimiento de Jesucristo Señor, especialmente 
pensando cómo padeció y murió por nosotros. 

Esta es la nueva a legre , predicada en la nueva ley á to -
dos los quebrantados de corazon; y les es dada una medicina 
muy eficaz para su consuelo á los que sus llagas pueden des-
consolar. Este Señor crucificado es el que alegra á los que el 
conocimiento de sus propios pecados entristece, y el que a b -
suelve á los que la ley condena, y el que hace hijos de Dios á 
los que eran esclavos del demonio. . . , Porque, así como se sue-



le dar por consejo, que miren arriba ó fuera del agua á los que 
pasan algún rio y se les desvanece la cabeza mirando las 
aguas que corren, así, quien sintiere desmayo mirando sus 
culpas, alce ios ojos á Jesucristo puesto en la cruz y cobrará 
e s fue r zo . . . . » 

«Es te sentimiento de la pérdida del tiempo ¡/asado es una 
gran señal de que Dios entra en el ánima, porque con la luz 
se ven las tinieblas, y con el amor es condenada la tibieza, y 
con ios celestiales conocimientos la sabiduría mundana . . . . » 

« A Cristo gracias, que dió fuerzas para predicar su nom-
bre, ó él dé grac ia para que sea recibida nueva tan a legre , 
provechosa y honrosa. Mas ¡ay de nos, que hemos venido á 
tiempo que está el corazon del hombre casado con la tierra! 
Y de este casamiento, ¿cómo saldrán hijos para el cielo? No 
se puede ver el sol sin lumbre del mismo sol; ni puede Dios 
ser alcanzado sino por favor del mismo Dios. Del cielo ha de 
ser lo qué ha de subir al cielo; mas la tierra no puede subir 
allá. Pienso yo que estamos á la fin del mundo, pues estamos 
en el cabo de los pecados y olvido de Dios: y no sé adónde 
puede l legar mas esta dureza y desprecio de la palabra de 
Dios é insensibilidad para los negocios del a lma . . . . » 

«Olvidad, pues, agora de gana lo que presto habéis de d e -
j a r por pura fuerza: ganad honra con este mundo que á tan-
tos engaña: dejadlo porque os de je : morid á todo l o q u e pasa, 
y pasaos á vivir á lo que siempre ha de durar . . . . No penseis 
que perdeis algo con perder este mundo, que lo mas lucido de 
él es oscuro, y lo mas alto de poco va lor . . . . Poneos al fin de 
vuestra vida, y vereis cuán gravemente yerran los que ponen 
su amor en cosa tan caduca y mudable, que corre mas que 
correo. ¿Qué desatino mayor que yendo como todos vamos de 
camino para la muerte, pararnos á reír y jugar como si fué -
ramos á la vida?» 

A 

V . Fr. Luis de Granada. 

La mas a l t a de las reputaciones, el mejor de los oradores, 
el mas ilustre é insigne de los discípulos de la escuela míst i-
ca española, f u é el Y . F r . Luis de Granada. Claro, metódico, 
sólido, juicioso, patético y elevado como su contemporáneo, el 
Padre Avila, reúne á todas estas cualidades una dicción e l e -
gantísima, siendo el dechado mas per fecto que nación alguna 
puede presentar en la oportunidad de las comparaciones, en la 
ternura de los conceptos, en la naturalidad de las imágenes 
y en los medios de conseguir la perfección cristiana. 

Nació este piadoso escritor en la ciudad de Granada el 
año 1504. Muer to su padre cuando apenas contaba cinco 
años, tanto el niño como su madre quedaron reducidos á la 
mayor miseria, sosteniéndose ambos con el escaso jornal que 
recibían por cuidar y lavar la ropa del convento de P P . D o -
minicos de la ciudad. 

Una casualidad proporcionó á Luis la protección del con-
de de. Tendil la, alcaide entonces de la Alhambra, por haber 
sido el primero que hizo tremolar sobre sus almenas el pendón 
de Castilla. En casa de tan ilustre bienhechor recibió el h i jo 
de la humilde lavandera una educación esmerada, merced á 
la cual eáfovo en disposición, á la edad de diez y nueve años, 
de ingresar como novicio en el 'convento de Santa Cruz, del 
órden de Predicadores, recientemente fundado; y en 1525 r e -
cibió el hábito que con tanto lustre para la religión y las l e -
tras españolas supo vestir durante toda su vida. 

En 11 de Junio de 1529, á propuesta unánime de los pa -
dres electores obtuvo una beca en el coleg io mayor de San 
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Gregorio de Yalladolid, de la misma órden de Santo Domin-
go ; distinción honrosísima que solo alcanzaban los que por 
sus aprovechamientos, meritoria conducta y grandes dotes de 
inteligencia se les consideraba capaces de iniciarse en la 
parte sublime de las ciencias para e j e r ce r despues con éxito 
los deberes de la enseñanza universitaria. A l l í fué donde se 
dedicó especialmente al gran estudio de la teología mística, y 
posteriormente, habiendo vuelto á Granada y recibido el g r a -
do de maestro en teología en 1564, se consagró especialmen-
te á la predicación, inspirándose en la lectura de la Sagrada 
Escritura y de los Santos Padres, y m u y particularmente en 
las profecías de Jeremías y en las obras de San Juan Crisòs-
tomo, á quien tomó por modelo. Su historiador F r . Gerónimo 
Joanini, dice hablando de sus triunfos oratorios: «Su predicar 
fué de hombre evangélico, no mirando á otra cosa que á ha -
cer ganancia de las almas y plantar en el pecho humano el 
amor del cielo. Tuvo la voz clara, suave y dulce: no le era 
necesario desear suavidad y energía para deleitar, porque sus 
palabras casi eran armónicas y penetraban los entendimien-
tos que las oian. Mostró ser docto, pudiendo enseñar y sabien-
do dar á entender lo que quería tan razonada y aseadamente 
cuanto era necesario, conforme á la calidad de los oyentes. 
Sus conceptos eran todos sacados de la Escritura Sagrada y 
los mas escogidos de los Santos Padres gr iegos y latinos, y 
tegia de ellos la guirnalda de su decir, no menos que si f u e -
sen flores, entre los conceptos. Su esti lo fué puro, limpio, 
sencillo, mas alto; l lano, mas s igniücador; grave, mas a g r a -
ciado ; florido, mas cristiano ; y no faltando cosa alguna 
pudo fácilmente arrebatar los corazones y hacer aquel fruto 
que confiesan todos haber sido g rande en todas partes. A c o -

módase diestramente á todos los géneros, y en todo a r gu -
mento usaba lo que convenia, enseñando lo que era docto 
y fácil igualmente. Increpando el pecado y el vicio, echaba 
llamas de la cara y mostraba horror, que desmayaba y asom-
braba al pecador. Hab ían lo de los misterios y beneficios que 
nos ha hecho Dios, con vivos y naturalísimos colores los po -
nía presentes. Razonando del cielo y de los Santos, arreba-
taba los corazones y consigo los levantaba en alto. Tratando 
de nuestra miseria, veíasele quedar en nada. Exhortando á 
la conversión, salían las palabras todas amorosas, abrasadas 
y penetrantes, con que se movían los mas duros corazones. 
Gastó en este ejercicio mas de cuarenta años en los pulpitos 
mayores de toda España: dejólo solo por la vejez y acha-
ques. » 

Pocos años despues de la salida del colegio de Ya l lado-
lid, mereció F r . Luis de Granada o j ra distinción del general 
de la órden de Santo Domingo, y fué el nombramiento de 
Pr ior del convento ele Scala Cceli, situado en las montañas 
de Córdoba, y cuya fundación se debía á F r . A lvaro de Cór -
doba, confesor de D. Juan II, que habia preferido retirarse á 
aquella soledad y aspereza; en la que por la semejanza de su 
situación topográfica con la ciudad eterna, sé habian dado á 
ciertos sitios los nombres de Monte de las Olivas, torrente 
Cedrón, Calvario y otros. Cuando Fr . Luis tomó posesion de 
su priorato, solo encontró allí ruinas y escombros, pero con 
el fruto de las limosnas que recog ió y con la elección de buenos 
religiosos, consiguió que aquella piadosa fundación recobrase 
su antiguo brillo y esplendor. 

Ocho años despues de hallarse al frente de la comunidad 
de Scala Cceli, en cuyo tiempo cult ivó, trató é hizo amistad 



con personas tan distinguidas como el Obispo de Sigüenza, 
F r . Lorenzo de F i gueroa , el conde de F e r i a , el marqués de 
Pr i ego , el P . Antonio de Córdoba y el célebre Maestro Juan 
de Av i la , asistió al capitulo general de la órden, en cuya so-
lemnidad se oia siempre á los oradores mas distinguidos. A l l í 
tuvo ocasion de admirar la elocuencia del V . Granada el 
duque de Medinasidonia, gran protector de la órden y pa -
riente del santo fundador, y prendado de sus grandes cual i -
dades, pidió y obtuvo del provincial, que le permitiese l l evar -
le consigo para que predicase en su palacio de Sanlúcar. Dis-
gustado, sin e m b a r g o , al poco t iempo, porque consideraba 
que allí mas se estimaban los primores oratorios de sus d is-
cursos, que se atendía á lo principal, se trasladó á Estrema-
dura comisionado por la órden para fundar un convento de 
dominicos en Badajoz. A l l í fué donde compuso su famoso y 
estimado l ibro Guia de Pecadores. 

A instancia del infante cardenal D. Enrique, que ocupaba 
la silla arzobispal de Evora , pasó a! vecino reino de Por tuga l , 
donde fué recibido con las muestras de consideración y apre-
c io á que sus talentos y virtudes le hacian acreedor, mere -
ciendo que en 1557, habiendo vacado el provincialato á que 
estaban sujetos todos los conventos de la órden, fuese elegido 
por el capítulo provincial , no obstante su cualidad de estran-
j e ro y el decidido empeño con que rehusaba aceptar seme-
jante dignidad. 

Al l í dió también una gran prueba de la humildad y demás 
virtudes cristianas que le adornaban, negándose á admitir la 
dignidad de Arzobispo de Braga, con que reiteradamente quiso 
honrarle la reina doña Catalina, de la que era director espi -
ritual y consejero en los mas graves negocios del Estado. Sos-

túvose una lucha empeñada c o n este motivo, en que r i va -
lizaron en humildad Fr . Luis y su amigo F r . Bartolomé 
de los Márt i res , persona que é l habia designado á la reina 
para sustituirte, confirmando por este medio su tenaz resis-
tencia. F r . Bartolomé de los Már t i res , fundado en las mismas 
consideraciones que el P . Granada, se negaba igualmente á 
admitir tal honor , y fué preciso que solemnemente ante el 
capítulo le intimara F r . Luis la obl igación en que estaba de 
aceptarlo, ba jo graves penas, para que aquel virtuoso varón 
se prestara á admitirlo. 

Agov i ado de achaques, y hallándose ya en la avanzada 
edad de 84 años, mortif icándose continuamente con peniten-
cias de toda clase; habiendo esperimentado el disgusto de 
haber creido de buena fé en los estravíos de la pr iora del 
convento de la Anunciata de L i sboa , que fingía ser favorecida 
con visiones espirituales y otros señalados favores del cielo, 
hasta el punto de aceptar su de f ensa , con cuyo motivo fué 
objeto de burlas y severas críticas, fal leció el 31 de Diciembre 
de 1558, en opinion de santidad, tanto , que se dice fué p r e -
ciso que al t iempo de sepultarle, defendieran su cadáver con 
-las armas en la mano dos nobles portugueses, para evitar el 
tropel que acudia á recoger algún objeto ó pedazo de su t ra je 
en calidad de rel iquia. Sus restos fueron sepultados en el ante-
coro del convento de Santo Domingo de Lisboa, y en 1634 se 
trasladaron á un gran sepulcro de mármol blanco construido 
en una pieza inmediata á la capilla mayor de aquel convento. 

N o es posible reproducir , ni enumerar siquiera, los nume-
rosos elogios que se han tributado en todos tiempos al P . Gra -
nada. Mariana, Gaulter, e l P . Vasconcelos, D. Luis de Pá ra -
mo , inquisidor de Sev i l l a , el erudito portugués Andrés de 



Evora, y otros muchos elogian como se merecen las obras de 

este gran autor. Fe l ipe I I hizo mucho aprecio de su persona 

y sus escritos, y le visitó en su convento de Santo Domingo 

de Lisboa. Pe ro sobre todo, tuvieron en gran estima sus t r a -

bajos la célebre Santa Teresa de Jesús, San Cárlos Borromeo 

y el Pontí f ice Gregor io X I I , que le r emi t i ó un breve altamente 

honorífico para tan santo varón ( i ) . 
Han escrito relaciones de su v ida F r . Gerónimo Joanini 

Capuano, en 1595, F r . Francisco de Ol ivera y F r . Juan de M a -
rieta en 1604. Los cronistas de la órden P . M . F r . Francisco 
Diego y el Obispo de Monópoli : los P P . F r . Lu is de Casegas 
y F r . Luis de Sousa, y por últ imo, e l l icenciado Luis Muñoz. 

Las ediciones mas importantes desús obras, son lade 1579, 
dedicada á Fel ipe I I , la de Va lverde de 1750, la de Madrid, 
por la viuda de lbarra, de 1788, la de Par í s de 1565, y una que 
se dice que mandó hacer el duque de A l b a en Amberes al f a -
moso impresor Cristóbal Plantino, y de la cual vino á España 
un ejemplar, que exislia en el monaster io del Esco r i a l , y en 
que leia con frecuencia el rey Fe l i pe I I . Las de Salamanca 
de 1583 y 1578: la de Gerona de 1 6 2 2 , y otras muchas que 

seria proli jo enumerar . 
Las principales obras de F r . Lu i s de Granada, son las s i -

siguientes: 
1.° Trece Sermones sobre las pr inc ipales festividades de 

Jesucristo y su Santísima Madre , compuestos y distribuidos 

en forma de consideraciones sobre el Evange l i o del dia. 

( 1 ) Puedo, ve rse este Breve y su traducción en la edic ión de las 
obras de F r . Lu is de Granada, publicada en la Biblioteca de autores 
españoles, v á la que precede una bien escr i ta v ida del autor, por D. José 
Joaquín de Mora, aprovechando los datos q u e suministran su biógrato 
el licenciado Lu is Muñoz y D . N ico lás A n t o n i o . 

2 . " L a Guia de Pecadores, l ibro que llamó tanto la a ten-
ción, que se hicieron de él traducciones al latin, al italiano, 
al francés y hasta al g r i e go y al polaco. 

3 . ° El Memorial de la vida cristiana , en dos partes y 
siete tratados, traducido al italiano, al francés y al aleman. 

4 . ° L a Introducción al simbolo de la fé, á la que acom-
pañan otros varios tratados. 

5 . ° La Retórica eclesiástica. 

6.° E l Compendio de doctrina cristiana y la Doctrina 

espiritual. 

7. " La Vida del P. Maestro de Ávila y otras varias obras, 
entre ellas seis lomos de Sermones, compuestos en latin, y que 
contienen dominicas, fiestas de santos y de misterios cuares-
males y penitenciales, todos ellos útilísimos para el auxilio de 
la predicación, aun en nuestros d ias , p o r l o cual aconsejamos 
su lectura á los jóvenes, antes de ocuparse en el pùlpito de los 
asuntos sobre que versan, ó prevenirse para el consejo y d i -
rección de las almas en el confesonario. 

A lgunos autores atribuyen á F r . Luis de Granada ei l ibro 
de Oración y de Meditación de San Pedro de Alcántara, 
acerca de cuyo punto hemos tenido ocasion de leer un erudito 
folleto, escrito por el M . R . P . F r . José Torrubia, Comisario 
general de la Curia Romana y cronista del órden de San F r a n -
cisco, dado á luz en Madrid el año 1759, y en el cual se r e -
futa esta opinion con sólidos y concluyentes argumentos, af ir-
mando como cierto que F r . Luis de Granada compuso un b r e -
ve compendio de todas sus obras con el título de Doctrina 

espiritual, siendo una de las partes en que está dividido un 
resumen del libro de la Oración. 

L o que de esta importante cuestión se deduce, es que Fray 



Pedro de Alcántara compuso en 1554 el libro que despues 
comentó y amplió el Y . Granada, dándole el mismo titulo, y no 
haciendo en él grandes ni profundas alteraciones, por ser ya 
entonces muy conocido y estimado el de Alcántara, que apro -
bó la Sagrada Congregación de Ritos, y en cuyo rótulo se leian 
estas palabras: « L i b rum bonum edidit (P e t r u s de Alcantara) 

de oratione, in quo varia documenta scripsit mira doctrinan, 
et fructus coelestis prudentia re fertum, qui Hispano, et Italo 
idiomate impresas per totum orbem c ircumfertur . » 

Deteniéndonos ahora por un momento en la grandisima 
importancia que tiene F r . Luis de Granada como orador cr is-
tiano, todo e log io seria pálido, toda alabanza enojosa é inne-
cesaria. La altísima reputación que en vida supo conquistarse 
este varón esclarecido, ornamento precioso de la Iglesia espa-
ño la , y el mérito universalmente reconocido de todos sus 
escritos, dicen bien claro que es una de las primeras glor ias 
del pulpito español: maestro en el decir, l e gó ejemplos y 
preceptos, que otros imitaron despues con gran éxito, que 
nunca deben olvidarse, que por nuestra parte ofrecemos reco-
ge r con especial cuidado en la segunda parte de este l ibro, 
que si tiene algún valor, préstanselo esas bellísimas figuras 
que nos o frece la re l ig ión, y que supieron hacer de la palabra, 
facultad creadora y distintiva del hombre, un uso tan su-
blime como civil izador. 

Escritor correcto, puro, elegante y de escalente y acriso-
lado gusto, bien puede decirse que produjo una revolución 
completa en la prosa castellana. El arte de combinar los per ío -
dos, de redondearlos, por decirlo así, evitando repeticiones 
enojosas, era casi desconocido en los escritores anteriores, que 
acostumbrados todavía á la construcción latina, cuya lengua 
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era realmente el vehículo de las ciencias y de la literatura, 
trasladaron el g i ro de aquellas frases tortuosas, de aquellas 
construcciones intrincadas que pueden sin inconveniente usar-
se cuando la sintáxis suministra los medios de encontrar fácil— 
monte el régimen y la concordancia. Entusiasta por el id io -
ma de su pátria, F r . Luis de Granada le enriqueció con innu-
merables frases delicadas, armoniosas, magníf icas, sublimes, 
que por todas partes se hallan esparcidas en sus obras. 

Así como hay escritos en los que la sublimidad ó v i l e -
za del concepto depende poco de las formas, en los de Fray 
Luis de Granada una y otra cosa se dan tan estrechamente la 
mauo, que la magestad y armonía de los períodos ayudan á 
trasportar el alma á las altísimas regiones, donde campea l i -
bre y exaltado su pensamiento. 

«Como los escritos de este V . Padre, dice Capmany, son 
tan diversos, su estilo también se resiente de la materia que 
trata. De aquí viene que en unas partes se remonta, en otras 
se abate: en unas se inflama, en otras se enfria: en unas es v e -
hemente, en otras tranquilo: en unas cerrado y nervioso, en 
otras difuso y lánguido; pero en todo fluido, numeroso, fácil y 
natural. Como el autor escribió sus obras para el provecho 
espiritual de todas las clases y condiciones de personas, d is-
puso asi el estilo como la materia, de modo que siendo uno se 
acomodase á la capacidad y luces de todos. Por esto siempre 
en sus escritos resplandece sobre todas las otras virtudes de 

* la elocucion la claridad, sencillez y propiedad; así es que en-

tre tantos y tan varios tratados no se halla una voz forastera, 
desusada, latinizada ni afectada: con lo que probó que la len-
gua española tenia ya bastante riqueza en sí misma sin haber 
de mendigar las agenas. Fué singular F r . Luis, sobre todo 



en el escogimiento de los epítetos con que realza poderosa-
mente las cosas, y en la pureza y propiedad de la dicción. 

El Y . A.vila habia creado, por decir lo así, un lenguaje 
místico de robusto y subido estilo; y el Y . Granada lo hermo-
seó, lo retocó con lumbres y matices, y le dió número, fluidez 
y grandiosidad en las cláusulas, sin ser hinchadas, afectadas 
ni afeminadas. Tuvo también la habilidad de ser grande con 
la espresion sencilla, y de ocultar el arte, no habiendo casi 
período que carezca de arte. Esto nacia de su facil idad; mas 
también esta facilidad le hizo verboso, y la verbosidad redun-
dante en muchas partes. 

A lo menos, la facilidad que poseía su incansable pluma, 
de amplificar por todas las circunstancias imaginables un mis-
mo pensamiento, fué ocasion de que cayese algunas veces en 
un estilo difuso, lánguido y uni forme; así queme atrevo á decir, 
á no ser por la importancia de las materias que trata y por el 
celo santo con que las esplica, seria necesario tener hambre 
de leer, ó necesidad de engañar el t iempo, para deleitarse 
en algunos lugares, tejidos de frases monótonas y cargadas. 
Como F r . Luis siempre fué pródigo de inagotable caudal de 
doctrina y caridad, y le parecía que nunca acababa de imprimir 
en las almas las verdades eternas que predicaba, forzosamente 
habia de derramar en la oracion frases y palabras que se 
repiten muy á menudo, ó se diferencian con muy poca va-
riedad. 

De esta profusión y abundancia venia la desigualdad ó de -
caímento de la fuerza y calor del estilo en algunos lugares, 
porque apurándose la materia desfallece el brio y el interés, y 
los últimos pensamientos, en algún modo amortiguados, han 
de enervar á los primeros. Entonces es menester recurrir á 

f 

lugares comunes, á frases nuevas, mas no diferentes: á c o m -
paraciones y símiles, ya felices, ya triviales, y las mas veces 
no necesarios: á discursos y pruebas contrapuestas entre sí, 
en que el autor, haciendo la pr imera parte, tiene hecha la 
segunda, y el lector leida la una tiene adivinada la otra, c omo 
el reverso de una moneda corriente. Cualquiera sabe que des-
pues de hartura ha de venir hambre, despues de pobreza 

riqueza, despues de dulzura, amargura, etc . De aquí vienen 
muchas frases descuidadas, frecuentes repeticiones, un i fo r -
midad de pensamientos y de períodos; y de todo esto nace 
una difusión y abundancia sin límites. En estas especies de 
oraciones, que á manera de rios de mansa corriente y de espa-
ciosas revueltas llevan un camino lento y pausado hasta su 
fin: conocido y previsto por la pr imera idea que ha de con-
trastar con la última, sucede que los lectores de viva y p ron-
ta imaginación, que ya de lejos ven, mas no lo alcanzan, el 
término doDde ha de descansar la impaciencia de su deseo, 

* s u f r e n U Q g é i e r o de molestia en la detenida lectura de las 

cláusulas graves y sosegadas, llenas de grandes palabras, 
que les desconsuela y adormece. A la manera de lo que acon-
tece á los viajantes por la Mancha llana, que padecen la pena 
de ver desde que salen de la posada el campanario del lugar 
á donde han de ir á hacer nouhe. 

Yerdad es que F r . Lu i s , como el principal autor ascético 
que se proponía en sus escritos hollar la vanidad mundana y 
vencer la dureza y rebeldía del pecador, ó enardecer su tibieza 
en actos de amor de Dios , queria preparar el pasto espiritual 
para todas las clases y condiciones de hombre , á fin de que 
todos lo hallasen aderezado al sabor de su paladar y á la c o m -
plexión de su estómago, y el provecho fuese de esta manera 
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igual á todos. Yo no vengo aquí á juzgar el mérito de F r . Luis 
en la elocuencia, cuando soy su admirador: solo he querido 
explicar, en reverencia de su alta y grande opinion, la causa 
por qué no es igual en muchas partes de sus escritos su esce-
lente y magestuoso est i lo . » 

« A pesar de estas imperfecciones (s i tal nombre merecen) , 
fué el venerable F r . Lu i s colocado á la cabeza de los españo-
les elocuentes del siglo X V I , y como tal debe también venerar-
lo el presente. Es en la clase de los místicos lo que el célebre 
Bossuet entre los oradores; un solo primor de estos grandes 
escritores borra veinte defectos. Jamás autor alguno ascético ha 
hablado de Dios con tanta dignidad y alteza como Granada; 
quien parece descubre á sus lectores las entrañas de su Divini-
dad y la secreta profundidad de sus designios y el insondable 
p ié lago de sus perfecciones. E l Altísimo anda en sus discursos 
como anda en el universo, dando á todas sus partes vida y 
movimiento. Cuando se coloca entre Dios y el h o m b r e , esto 
e s , cuando pinta nuestra fragi l idad y miseria en contraposi-
ción de su omnipotencia y misericordia; cuando encarece su 
infinito amor y nuestra ingratitud y rebe ld ía , es g rande , es 
sublime, es incomprensible. ¿Quién ha hablado con mas ener-
g ía que él de las vanidades del mundo y de las amarguras del 
moribundo? ¿de la fealdad del pecado y de la hermosura de la 
virtud? ¿de la brevedad y miseria de esta vida mortal y de los 
deleites eternos de la celestial bienaventuranza? A l paso que 
muestra la pompa de la lengua castellana, icómo esfuerza el 
tono de la verdad y de sus profundos sentimientos! N o solo ve-
mos un estilo claro, terso, llano y numeroso, sino también 
locuciones de dulcísima elegancia, imágenes magníficas y subli-
mes y una dicción siempre pura, castiza y escogida. Su e lo -
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cuencia es muy parecida á la del Crisóstomo; en ambos se ad-
vierte la misma facilidad, la misma claridad y la misma riqueza 
y abundancia de esposic iones. » 

De tal manera se espresa acerca de F r . Luis de Granada 
este ilustre crít ico, á quien no obstante la ordinaria severidad 
de sus juic ios, infunde profundo respeto el nombre augusto 
del orador que nos ocupa. Traslademos ahora para concluir 
este capítulo algunos trozos de sus escritos y trabajos orato-
r ios , á fin de que los jóvenes se ejerciten en su análisis y l e c -
tura ; método muy recomendable y de grandísimo fruto para 
poderle imitar y recoger las enseñanzas sublimes que á cada 
paso legó á sus hermanos en J. C. ios predicadores del E v a n -
gel io, los directores de las almas y maestros de la verdad. 

•v-

DEL SÍMBOLO DE LA FÉ. 

« ¡Ob altísimo y clementísimo Dios, Rey de los reyes y S e -
r ñor de los señores! ¡Oh eterna sabiduría del Padre , que asen-

tada sobre los serafines, penetráis con la claridad de vuestra 
vista los abismos, y no hay cosa que no esté abierta y desnu-
da ante vuestros ojos! Vos, Señor, tan sábio, tan poderoso, 
tan piadoso y tan grande amador de todo lo que criastes, y 
mucho mas del hombre que redimistes, al cual hicistes señor 
de todo; inclinad agora esos clementísimos ojos y abrid esos 
divinos oidos, para oir los clamores de este pobre vilísimo p e -
cador. 

«p. Señor Dios mió, ninguna cosa mas desea mi ánima, que 
amaros, porque ninguna cosa hay á vos mas debida, ni á mí 
mas necesaria que este amor. Criásteme para que os amase, 
enseñárteme que aquí estaba el merecimiento, y la honestidad, 
y la virtud, y la suavidad, y la libertad, y la paz, y la fe l ic i-
dad, y finalmente, todos los bienes: porque este amor es un 



breve sumario en que se encierra todo lo bueno que hay en la 
>erra y mucha parte de lo que se espera en el cielo. E'n<eñá 
eme también, Salvador mió, que uo os podía ama, si no os co-

nocía Amamos naturalmente la bondad y la hermosura; ama-
mos á nuestros padres y bienhechores; amamos á nuestros ami-

toda' I T * C ° ? q u i e n e s t e n e m o S S e f f i eJ' a n z a5 y finalmente, 
toda bondad y perfección es el blanco de nuestro amor Esté 
conocimiento se presupone, para que de él nazca el amor Pue< 

r r r r y o a s í o s c o n o z c a ' * e n t k n d a « 
no one i S- ^ r a Z 0 n 6 S 7 ^ d e a m 0 r ? ^ nías bue-
no que vos? ¿quién mas padre, y mas amigo, y mas largo bien-

chor? Fmalmente, ¿quién es el esposo de nuestras á n i m 2 el 
puedo de nuestros deseos, el centro de nuestros corazones el 
ultimo fin de nuestra vida, y nuestra última felicidad, sino ^os? 

¿Pues qué haré, Dios mió, P ara alcanzar este conocimiento? 
¿ t omo os conoceré, pues no puedo veros? ¿Cómo os podré m i -
rar con ojos tan flacos siendo vos una luz inaccesible? Altísimo 
sois Señor y muy alto ha de ser el que os ha de alcanzar. 
¿Quién me dará alas como de paloma, para que pueda volar á 
vo>." ¿Pues qué hará quien no puede vivir sin amaros y no pue-
de amaros sin conoceros? Todo nuestro conocimiento nace de 
nuestros sentidos, que son las puertas por donde las imágenes 
de las cosas entran en nuestras ánimas, mediante las cuales 
las conocemos. Vos, Señor, sois infinito; no podéis entrar por 
es os postigos tan estrechos, ni yo puedo formar imágen que 
ten al a cosa represente; pues ¿cómo os conoceré? ¡Oh altísima 
subsistencia ¡Oh nobilísima esencia! ¡Oh incomprensible me-
gestad! ¿Quién os conocerá? 

Todas las criaturas tienen finitas y limitadas sus naturale-
zas y virtudes, porque todas las enastes en número, peso y 
medida, y les hicistes sus rayas, y señalastes los límites de su 
jurisdicción. Muy activo es el fuego en calentar, y el sol en 
alumbrar, y mucho se estiende su virtud, mas todavía reco-
nocen estas criaturas sus fines, y tienen términos que no pue^ 
den pasar. Por esta causa, puede la vista de nuestra ánima 

llegar de cabo á cabo, y comprelien'derlas, porque todas ellas 
están encerradas cada una dentro de su jurisdicción. Mas vos, 
Señor, sois infinito; no hay cerco que os comprehenda; no hay 
entendimiento que pueda l legar hasta los últimos términos de 
vuestra substancia, porque no los teneis. Sois sobre todo g é -
nero y sobre toda especie, y sobre toda naturaleza criada; por-
que así como no reconocéis superior, así no teneis jurisdicción 
determinada. Todo hombre mortal, que enastes en tanta gran-
deza, puede dar vuelta por el mar Océano, porque aunque él 
sea muy grande, todavía es finita y limitada su grandeza. Mas 
á vos, gran mar Océano, ¿quién podrá rodear? Eterno sois en 
la duración, infinito en la virtud y supremo en la jur isdic-
ción. Ni vuestro ser comenzó en tiempo, ni se acaba en el 
mundo; sois ante todo tiempo , y mandais en el mundo y 
fuera del mundo; porque llamais las cosas que no son como á 
las que son. 

Pues siendo, como sois, tan grande, ¿quién os conocerá? 
¿Quién conocerá la altura de vuestra naturaleza, pues no pue-
de conocer la bajeza de la suya? Esta misma ánima con que vi-
vimos, cuyos oficios y virtud cada hora esperimentamos, no 
ha habido filósofo hasta hoy que haya podido conocer la ma-
nera de su esencia, por ser ella hecha á vuestra imágen y se-
mejanza. Siendo, pues, tal nuestra rudeza, ¿cómo podrá llegar 
á conocer aquella soberana é incomprensible substancia? Ciego 
soy y muy corto de vista para conoceros; mas por eso ayuda-
rá la gracia donde falta la naturaleza. No hay otra sabiduría 
sino saber á vos; no hay otro descanso sino en vos; no hay 
otros deleites sino los que se reciben en mirar vuestra hermo-
sura. 

Ayúdanos también (para conoceros) la universalidad de 
las criaturas, las cuales nos dan voces que os amemos, y nos 
enseñan por qué os habernos de amar. Ca en la perfección de 
ellas resplandece vuestra hermosura, y en el uso y servicio de 
ellas el amor que nos teneis. Y así por todas partes nos incitan 
á que os amemos, así por lo que vos sois en vos, como por lo 



que sois para nosotros. ¿Qué es, Señor, todo este mundo visi-
ble, sino un espejo que pusisteis delante de nuestros ojos para 
que en él contemplásemos vuestra hermosura? Porque es cierto, 
que así como en el cielo vos sereis espejo en que veamos las 
criaturas, así en este destierro ellas nos son espejo para que 
conozcamos á vos. 

Pues según esto, ¿qué es todo este mundo visible, sino un 
grande y maravilloso l ibro, que vos, Señor, escribisteis y o f re-
cisteis á los ojos de todas las naciones del mundo, así de g r i e -
gos como de bárbaros, así de sábios como de ignorantes, para 
que en él estudiasen todos y conociesen quien vos érades? 
¿Qué serán luego todas las criaturas de este mundo tan hermo-
sas y tan acabadas, sino unas como letras grabadas é i lumi-
nadas, que declaran bien el pr imor y sabiduría de su autor? 
¿Qué serán todas estas criaturas, sino predicadores de su Ha-
cedor, testigos de su nobleza, espejos de su hermosura, anun-
ciadores de su gloria, despertadores de nuestra pereza, estímu-
lo de nuestro amor y condenadores de nuestra ingratitud? 
Y porque vuestras perfecciones, Señor, eran infinitas y no po-
día haber una sola criatura que las representase todas, fué 
necesario criarse muchas, para que así á pedazos cada una por 
su parte nos declarase algo de ellas. De esta manera, las cria-
turas hermosas predican vuestra hermosura, las fuertes, vues-
tra fortaleza, las grandes, vuestra grandeza, las artificiosas, 
vuestra sabiduría, las resplandecientes, vuestra claridad, las 
dulces, vuestra suavidad, y las bien ordenadas y proveídas, 
vuestra maravillosa providencia. ¡Oh testificado con tantos y 
tan fáciles testigos! ¡Oh abandono con tantos abandonadores! 
lOh aprobado por la universidad, no de París ni de Atenas, sino 
de todas las criaturas! ¿Quién, Señor, no se fiará de vos con 
tantos abonos? ¿Quién no creerá á tantos testigos? ¿Quién no 
se deleitará de la música tan acordada de tantas y tan dulces 
voces, que por tantas diferencias de tonos nos predican la 
grandeza de vuestra gloria? 

Por cierto,. Señor, el que tales voces no oye, sordo es, y 

el que con tan maravillosos resplandores no os vé, ciego es; y 
el que vistas todas estas cosas no os alaba, mudo es; y el que 
con tantos argumentos y testimonios de todas las criaturas no 
conoce la nobleza de su Criador, loco es. Paréceme, Señor, que 
todas estas faltas caben en nosotros, pues entre tantos testi-
monios de vuestra grandeza, no os conocemos. ¿Qué hoja de 
árbol, qué flor de campo, qué gusanico hay tan pequeño, que 
si bien considerásemos la fábrica de su corpezuelo, no viésemos 
en él grandes maravillas? ¿Qué criatura hay en este mundo, 
por muy baja que sea, que no sea una grande maravilla? ¿Pues 
cómo andando por todas partes rodeados de tantas maravillas 
no os conocemos? ¿cómo no os alabamos y predicamos? ¿cómo 
no tenemos corazon entendido para conocer al Maestro por las 
obras; ni ojos claros para ver su perfección en sus hechuras; 
ni orejas abiertas para oír lo que nos dicen por ellas? Hiere 
nuestros ojos el resplandor de vuestras criaturas; deleita nues-
tro entendimiento el artificio y hermosura de ellas; y es tan 
corto nuestro entendimiento, que no sube un grado mas arriba 
para ver allí al Hacedor de aquella hermosura y al dador de 
aquel deleite. 

N o permitáis vos, clementísimo Salvador, tal ingratitud y 
cegueras por vuestra infinita bondad, sino alumbrad mis ojos 
para que yo os vea; abrid mi boca para que os alabe; desper-
tad mi corazon para que en todas las criaturas os conozca, y os 
ame, y os adore, y os dé las gracias que por el beneficio de 
todas ellas os debo; porque no caiga en la culpa de ingrato y 
desconocido. Porque contra los tales se escribe en el lihro de 
la Sabiduría, que en dia del juicio pelearán todas las criaturas 
del mundo contra los que no tuvieron sentido. Porque justo es 
que las mismas criaturas que fueron dadas para vuestro servi-
cio, vengan á ser nuestro castigo; pues no quisimos conocer á 
Dios por ellas, ni tomar aviso. Vos, Señor, que sois camino, 
verdad y vida, guiadme en este camino con vuestra providencia; 
enseñad mi entendimiento con vuestra beldad y dad vida á mi 
ánima con vuestro amor. Gran jornada es saber por las cr ia-
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taras al Criador; y gran negocio es saber mirar las obras de 
tan gran Maestro, y entender el artificio con que están hechas, 
y conocer por ellas el consejo y sabiduría del Hacedor . » 

MEDITACION DE LA PASION DEL SEÑOR. 

« ¡ O h án imamia ! ¿qué haces? ¡Oh corazon mió! ¿qué p i en -
sas? ¡Oh lengua m i a ! ¿cómo has enmudecido? ¡Oh dulcísimo 
Salvador mió, cuando yo abro los ojos y miro este retablo tan 
doloroso que se pone delante, el corazon se me parte de dolor ! 
¿Pues cómo, Señor, no bastaban ya los azotes pasados, y la 
muerte venidera, y tanta sangre derramada, sino que por fuer-
za habiande sacarlas espinas la sangre de la cabeza áquien los 
azotes perdonaron? Pues para que sientas a l g o , ánima mia , 
de este paso tan doloroso, pon primero ante tus ojos la i m á -
gen antigua de este Señor y la escelencia de sus virtudes; y lue-
g o vuelve á mirarla de la manera que aquí está. Mira la g r an -
deza de su hermosura, la hermosura de sus ojos, la dulzura de 
sus palabras, su autoridad, su mansedumbre, su severidad y 
aquel aspecto suyo de tanta veneración. Y despues que así lo 
hubieres mirado y deleitádote de ver tan acabada figura, vue l -
ve los ojos á mirarlo tal cual lo ves cubierto con aquella púr -
pura de escarnio, la caña por cetro real en la mano y aquella 
horrible diadema en la cabeza, aquellos ojos mortales, aquel 
rostro difunto y aquella figura toda borrada en sangre . . . 

Crecieron los dolores del Hi jo con la presencia de la M a -
dre, ccn los cuales no menos estaba su corazon crucificado de 
dentro, que el sagrado cuerpo lo estaba de fuera . Dos cruces 
hay para tí, oh buen Jesús, en este d ia : una para el cuerpo 
y otra para el ánima; la una es de pasión, la otra de compasion; 
la una traspasa el cuerpo con clavos de hierro, y la otra tu ánima 
santísima con clavos de dolor . ¿Quién podra , oh buen Jesús, 
declarar lo que sentías cuando considerabas las angustias de 
aquella ánima santísima, la cual tan de cierto sabias estar con-

tígo crucificada; cuando veías aquel piadoso corazon traspa-
sado y atravesado con cuchillo de dolor; cuando tendías los 
ojos sangrientos y mirabas aquel divino rostro cubierto de 
amarillez de muerte, y aquellas angust ias de su ánima sin muer-
te, ya mas que muerta, y aquellos rios de lágrimas que de sus 
purísimos ojos salían; y oías los gemidos que se arrancaban 
de aquel sagrado pecho, esprimidos con el deseo de tan gran 
dolor?. . . 

Mirad, ángeles, estas dos figuras si por ventura las cono-
céis; mirad, cielos, esta crueldad y cubrios de luto por la muer -
te de vuestro Señor. Escureced el aire claro, porque el mundo 
no vea las carnes desnudas de vuestro Criador. Echad con 
vuestras tinieblas un manto sobre su cuerpo, porque no vean 
los ojos profanos el arca del Testamento desnuda. ¡Oh cielos, 
que tan serenos fuisteis criados! ¡oh tierra, de tanta variedad 
y hermosura vestida! sí vosotros, que érades insensibles, 
sentisteis á vuestro modo, ¿qué harían las entrañas y pechos 
virginales de la Madre? » 

SFCRMON DEL NACIMIENTO DE CRISTO. 

«Ven id á ver al h i jo de Dios, no en el seno del Padre, sino 
en los brazos de la M a d r e ; no entre los coros de los ángeles, 
sino entre viles animales; no asentado á la diestra de la m a -

• gestad en las alturas, sino reclinado en un pesebre de bestias; 
no tronando y relampagueando en el c ie lo , sino llorando y 
temblando de fr ió en un establo. Venid á celebrar este dia de 
su desposorio, en que sale ya del tálamo v i rg ina l . desposado 
con la naturaleza humana con tan estrecho vínculo de mat r i -
monio , que ni en vida ni en muerte se haya de desalar. Este 
es el dia de la alegría secreta de su corazon, cuando llorando 
esteriormente como niño, se alegraba interiormente por nues-
tro remedio, como verdadero Redentor . . . . 

L l e gó aquella hora tan deseada de todas las gen tes , tan 
esperada en todos los s ig los , tan prometida en todos los 



tiempos, tan cantada y celebrada en todas las escrituras divi-, 
ñas. L l e gó aquella hora, de la cual pendía la salud del mun-
do, el reparo del cie lo, la derrota del demonio, el triunfo de 
la muerte y del pecado, por la cual lloraban y suspiraban los 
gemidos y destierro de todos los santos. Era la media noche, 
mas claro que el medio día, cuando todas las cosas están en 
silencio, y gozan del sosiego y reposo de la noche quieta. . . . 
Pues en esta hora tan dichosa, aquella omnipotente palabra 
de Dios descendió de las sillas reales del cielo á este lugar de 
nuestras miserias, y apareció vestido de nuestra carne . . . ¡ Oh 
venerable mister io, mas para sentir que para decir; no para 
esplicarse con palabras', sino para adorarle con admiración en 
silencio! ¿Qué cosa mas admirable que ver aquel Señor, á quien 
alaban las estrellas de la mañana, aquel que está sentado so-
bre los querubines, que vuela sobre las plumas de los vientos, 
que tiene colgada de tres dedos la redondez de la t i e r ra , cuya 
silla es el c ie lo, y estrado de sus piés es la t ierra, que haya 
querido bajar á tan grande estremo de pobreza que, cuando na-
ciese (ya que quiso nacer en este mundo) le pariese su Madre 
en un establo y le acostase en un pesebre, por no tener allí 
otro lugar mas cómodo? . . . . » 

EL DESCENDIMIENTO. 

«Cuando la V i rgen le tuvo en sus brazos, ¿qué lengua podrá 
esplicar lo que sintió? ¡Oh ángeles de paz ! L lorad con esta sa-
grada V i r gen . L l o rad , cielos, y llorad, estrellas del cielo, y to-
das las criaturas del mundo acompañad el llanto de María. 
Abrázase la Madre con el cuerpo despedazado; apriétalo es-
trechamente entre sus pechos; para esto solo le quedaban fuer-
zas. Mete su cara entre las espinas de la sagrada cabeza; j ú n -
tase rostro con rostro; tíñese la cara de la sacratísima Madre 
con la sangre del Hi jo , y riégase la del Hi jo con las lágrimas de 
la Madre . ¡ O h dulce Madre! ¿es este, por ventura, vuestro 
dulcísimo Hi jo? ¿es este el que concebísteis con tanta glor ia y 

> 

paristeis con tanta alegría? Pues ¿qué se hicieron vuestros g o -
zos pasados? ¿Dónde se fueron vuestras alegrías antiguas? 
¿dónde está aquel espejo de hermosura en que os mi rá -
bades? 

Lloraban todos los que presentes estaban; lloraban a q u e -
llas santas mujeres; lloraban aquellos nobles varones; lloraba 
el cielo y la t ierra, y todas las criaturas acompañaban las l ág r i -
mas de la V i r gen .—L lo raba otrosí el santo Evangel ista, y ab ra -
zado con el cuerpo de su Maestro, decia: ¡Oh buen Maestro y 
Señor mió ! ¿quién me enseñará de aquí en adelante? ¿á quién 
iré con mis dudas? ¿en cuyos pechos descansaré? ¿quién me 
dará parte de los secretos del cielo? ¿qué mudanza ha sido 
esta tan estraña? Antenoche me tuviste en tus sagrados pechos 
dándome alegr ía de vida; y ahora te pago aquel grande bene-
ficio teniéndote en los mios muerto. ¿Este es el rostro que yo 
vi transfigurado en el monte Tabor? ¿esta aquella figura mas 
clara que el sol del medio d ia?—Lloraba también aquella santa 
pecadora, y abrazada con los piés del Salvador, decia: ¡Oh lum-
bre de mis ojos y remedio de mi ánima! Si me viere fat igada, 
¿quién me recibirá? ¿quién curará mis llagas? ¿quién r espon-
derá por mí? ¿quién me defenderá de los fariseos? ¡Oh cuán 
de otra manera tuve yo estos piés y los lavé cuando en ellos 
me recibiste! ¡Oh amado de mis entrañas, quién me diese aho -
ra que yo muriese contigo! ¡Oh vida de mi ánima! ¿ Cómo pue -
do decir que te amo, pues estoy v iva , teniéndote delante de mis 
ojos muerto?. . . De esta manera lloraba y lamentaba toda aque-
lla santa compañía regando y lavando con lágrimas el cuerpo 
sagrado . » 

LA BAJADA Á LOS INFIERNOS. 

((Descendió, pues, el Tr iunfador á los infiernos vestido de 
claridad y for ta leza. . . . En el punto que el Señor allí bajó, lue-
g o aquella eternal noche resplandeció, y el estruendo de l os 
que lamentaban cesó, y toda aquella cruel tienda de a tormen-
tadores tembló con la bajada del Salvador. Al l í se lurbaron los 



principados de Edon , temblaron los poderes de Moab y se 
pasmaron los moradores de la t ierra de Canaan. 

Y todos en medio de sos tinieblas, comenzaron entre sí á 
murmurar y decir: ¿Quién es este tan fuerte, tan resplandecien-
te, tan poderoso?—Nunca tal hombre como este se v ió en nues-
tro infierno; nunca á estas cuevas tal persona nos envió el 
mundo nuestro tr ibutar io ; acreedor es este, no deudor; que -
brantador nuestro, no pecador; juez parece, no culpado; á pe -
lear viene, no á penar. Decid: ¿á dónde estaban nuestras g u a r -
das y porteros cuando este conquistador rompió nuestras 
puertas y cerraduras? ¿Cómo ha entrado por fuerza? ¿Quién 
será este que tanto puede? 

Tales cosas decian y murmuraban entre sí aquellas compa-
ñías infernales, cuando el noble triunfador entró á libertar sus 
cautivos. A l l í estaban recog idas todas las almas de los justos 
que desde el principio del mundo hasta aquel dia habian salido 
de esta vida. A l l í estaba un profeta aserrado, o tro apedreado, 
otros quebrados las cervices con una barra de hierro, y otros 
que con otras maneras de muertes gloriosas g lor i f icaron al 
Señor. ¡Oh compañía g lor iosa ! ¡Oh nobilísimo tesoro! ¡Oh r i -
quísima parte del t r iunfo de Cristo! A l l í estaban aquellos dos 
primeros padres, pobladores del mundo, que así como fueron 
los primeros en la culpa, así lo fueron en la fé y esperanza. Al l í 
estaba aquel santo v i e j o , que con la fábrica de aquella grande 
arca, guardó los que despues volvieron á poblar el mundo aca-
badas las aguas del di luvio. A l l í estaba el padre de los creyen-
tes, el cual pr imero merec ió recibir el testamento de Dios y en 
su carne la señal y divisa de los del pueblo de Dios. Al l í esta-
ba su obediente hi jo Isaac, que llevando sobre sus hombros la 
leña con que habia de ser sacrificado, representó el sacrificio y 
remedio del mundo. A l l í estaba el santo padre de las doce t r i -
bus, que ganando con ropas ag'enas y hábito estranjero la 
bendición de su padre , f i guró el misterio de la humanidad y 
encarnación del Y e rbo div ino. A l l í estaba, también como hués-
ped y nuevo morador de aquella t ierra, el santo Baptista, y el 

bienaventurado Simeón, que no quiso salir del mundo hasta ver 
con sus ojos el remedio de él y recibirlo en sus brazos, y can-
tar, antes que muriese, suavísimamente aquel tan dulce cánti-
co. A l l í tenia también su lugar el pobrecillo Lázaro del Evange-
lio, que por la paciencia de sus l lagas mereció ser participante 
de tan noble compañía y esperanza. 

Todo este coro de almas santas estaba allí g imiendo y sus-
pirando por este dia, y en medio de todos e l los . . . . aquel san-
to rey y profeta David repetía sin cesar aquella su antigua 
lamentación, dic iendo: « A s í como el c iervo desea las fuentes 
de las aguas, así desea mi a lmaá tí , mi D i o s . . . » — M u d a ya ese 
cantar, y canta el que mucho antes en espíritu cantaste, cuan-
do escribiste: «Bendij iste, Señor, tu t ierra; sacaste del capt i -
verio á Jacob; perdonaste la maldad de tu pueblo; disimulaste 
la muchedumbre de sus cu lpas . » Y t ú , santo Jeremías, que 
por este Señor fuiste apedreado, cierra ya el libro de tus la -
mentaciones por la destruicion de tu ciudad y templo, porque 
presto verás otro mejor templo reedificado, y otra mas hermo-
sa Jerusalen por todo el mundo r enovada . » 



C A P Í T U L O I í í . 

Cont inuac ión de ia escuela míst ica española: F r . Lu i s de L e ó n . — P a -
dre F r . P e t e Ma lón de C h a i d e . — V . P . L a n u z a . — F r . D i ego de E s -
te l la .—Otros predicadores cé lebres de esta época: cons iderac iones 
genera les : obras p r e c ep t i v a s .—In f luenc i a de la escuela mís t i ca espa-
ñola .—Orator ia sagrada en P o r t u g a l . — F r . Bar to l omé d e los M á r t i -
r e s . — O t r o s predicadores por tugueses anter iores á la época de la d e -
cadenc ia : ligeras cons iderac iones sobre el est i lo de sus d iscurses . 

Fr. Luis de León. 

Continuando el estudio de los místicos españoles, debemos 
ocuparnos de Fr. Luis de León , nacido en la villa de Be lmon-
te ( 1 ) el año 1527. E l solo nombre de este elegantísimo escr i-
tor, de este poeta ilustre, de este orador célebre del siglo X V I , 
despierta gratísimos recuerdos, hace venir á la memoria 
composiciones leídas siempre con el mismo entusiasmo, con 
igual placer. Niños aun, ponían en nuestras manos trozos de 
ejemplarísima enseñanza debidos á la pluma de este rel igioso 
Agust ino , y todavía no los hemos olvidado; felicitándonos de 
tener una ocasion tan propicia para tributar á la memoria de 
F r . Luis de León el homenaje sincero y humilde de nuestra 
respetuosa admiración. 

( 1 ) V é a s e l a Coieccion de documentos inéditos para la Hist de 
España, tomo X . 

Prescindiendo de otras particularidades de su vida, crisol 
purísimo donde se purificó su alma al calor de las tr ibulacio-
nes y las injusticias de los hombres, F r . Luis de L eón se nos 
presenta desde muy niño consagrado al cultivo de las letras: 
en 1561 tenia á su cargo en la universidad de Granada la 
cátedra de Santo Tomás, y mas tarde le fué confiada la de 
sagrada escritura, mereciendo la distinción de ser consultado 
despues de la celebración del concilio de Trento para la nue -
va reducción del calendario, trabajo en el cual ayudó mucho 
al Dr. Miguel Francés. 

Pasada la época de las persecuciones que la envidia l e -
vanta siempre al pié de las reputaciones mas acreditadas, 
F r . Luis de León continuó con mayor éxito el ministerio au -
gusto de la enseñanza: en 1588 compuso y ordenó las cons-
tituciones para los religiosos recoletos de San Agust in . Y 
nombrado Vicario general de la provincia de Castilla, se c o n -
dujo con tal acierto, que hallándose en el capítulo que ce l e -
bró la órden en Madrigal el año 1591, salió electo provincial; 
puesto de honor y distinción merecida que no l legó á ocupar, 
pues antes de concluirse el capítulo rindió su espíritu en m a -
nos del Señor el dia 25 de Agos to , á los sesenta y cuatro 
años de su edad. 

Las obras mas notables que de jó escritas F r . Luis de 
León componen un catálogo escogidísimo de necesaria lectu-
ra para cuantos aspiren á ocupar con acierto la cátedra del 
Espíritu Santo: teniendo por nuestra parte que lamentar muy 
particularmente la pérdida de un libro, de cuya existencia no 
nos es dable dudar, citado por el maestro Valdivieso en la 
aprobación que dió en Madrid el año 1629 para que se i m -
primiesen las obras poéticas de F r . Luis de León , y el cual, 



en o p i n i o n unánime de sus panegiristas, influyó muchísimo en 

los a d e l a n t o s y en el buen gusto de la elocuencia cristiana 
Ti t a l á b a s e este libro El perfecto Predicador, y á la verdad 
que s e n a un grande acontecimiento que se averiguase su pa-
r a d e r o . 

L o s escritos que han l legado hasta nosotros de este d is-
c í p u l o aventajado y maestro á la vez de la escuela mística 
e s p a ñ o l a , son: 1.° L a Esplicacion al cántico de Salomon, 

d o n d e bri l la
 g r a n d

e erudición, pureza y elegancia. 2.° L a 
Esp&sicion sobre- el salmo XXVI, impresa por vez primera en 
S a l a m a n c a en 1580 y reimpresa en 1582. 3.° L a Esposicion 

sobre el Profeta Abdías, y otra sobre la Epístola de San Pa-

blo á los Gálatas. 4 , ° Los Nombres de Cristo. 5 . ° La Per-

fecta casada. 6 , ° Un Comentario sobre el Apocalipsis. Y 
7.° L a Esposicion del libro de Job, perdida también durante 

m u c h o t iempo, hasta que la dió á la estampa Pedro Marín 
en 1 7 7 9 . 

L a g r a n mayoría de los panegiristas de F r . Lu is de Leon 
e l o g i a n sus escritos, pero nada nos dicen de su predicación; 
solo e l D r . D. Pedro Antonio Sánchez afirma que predicó 
m u c h o y con gran éxito en Salamanca, y en tal concepto le 
c o l o c a entre los mas célebres oradores, sagrados del s i -
g l o X V I . 

P o r nuestra parte aun nos seria dable prescindir de si en 

e f e c t o F r . Luis de Leon predicó ó nó; lo que á nuestro p r o -

p ó s i t o incumbe es que sus escritos influyeron durante su vida 

y d e a n e s de su muerte en la elocuencia del pulpito; que de 
su d o c t r i n a se aprovecharon célebres ministros de la palabra 

s a n t a , y que esto basta para ocupar un puesto eminente y 
p r i v i l e g i a d o en el catálogo de los hombres ilustres que flore-

cieron en nuestra patria durante la época gloriosa que nos 
ocupa, y cuyo estudio sentimos no pueda adquirir mayores 
proporciones dadas-las condiciones de esta obra. De los es-
critos de F r . Lufs de León dice D. Francisco de Quevedo, que 
son el singular ornamento y el mayor blasón del habla caste-
l lana . . . . su dicción es grande , propia y hermosa. . . . y en lo 
que se ref iere á la pureza de la lengua, á la magestad de la 
dicc ión, á la facil idad de los números y á la claridad de los 
conceptos, no admite competencia ni se le conoce rival. Don 
Nicolás Antonio le apellida el mas diserto y elocuente entre 
los principales restauradores del buen lenguaje español. Don 
Gregor io Mayans dice que su estilo castellano es castizo, j u i -
cioso y e legante . . . . ni usa de pensamientos falso?, añade, 
ni de argumentos débiles, ni de semejanzas violentas, ni de 
voces es lranjeras. . . . brilla en sus obras, principalmente en 
los Nombres de Cristo y ia Perfecta casada, la facil idad, el 
método, la nobleza de los pensamientos, la rectitud de las 
ideas y todas las bellas cualidades que pueden desearse en un 
escrito. Por último, Capmany, considerando en general las cua-
lidades oratorias de los trabajos de F r . Luis de León , dice, 
que el lenguaje es grave y subido con un sabor de ant igüe-
dad lleno de magestad y grandeza, la dicción es pura y p r o -
p ia . . . . Parece , continúa este crítico, que solo él poseyó el 
secreto de la lengua castellana, que manejada por su pluma, 
descubre cierta seriedad anciana y alt iva, y cierta índole 
dura, pero valiente. Su locucion es mas nerviosa que dulce, 
y mas cerrada que elegante. 

Todos estos testimonios y otros muchos que pudiéramos 
citar confirman los motivos de la reputación universal que 
han alcanzado los trabajos que conocemos de F r . Luis de 



León. Acerca del mérito de sus composiciones poéticas nada 
podemos añadir por nuestra parte, despues que la posteridad 
las ha celebrado unánime y señaládolas un pr imer puesto por 
su entonación v igorosa y sus bellezas: sus odü; al Apartamien-

to, á la Vida del Campo, Noche serena y Morada del cielo 

son «sonidos entrecortados de una lira inspirada:» los Can-

tares á la Virgen, su famosa elegía las Esperanzas burla-

das, y sus Liras á la Magdalena, á la Vida religiosa y otras, 
resolvieron, en sentir del señor Garnica, el gusto clásico de la 
poesía antigua, despojándola de la forma pagana que habia 
conservado hasta sus tiempos. A los adornos mitológicos, á 
las pueriles invenciones de la fábula, les sustituyó la eterna 
belleza de la re l ig ión: por el hebreo, que es la lengua de 
Dios, se puso en comunicación con las inspiraciones divinas 
en sus primitivas fuentes; tradujo libros sagrados, dió á sus 
versos la imitación de los salmos; y cuando esto hizo F ray 
Luis de León , aquellas musas paganas se huyeron ó trans-
formaron, resultando de esta mudanza la poesía de Santa 
Teresa y de San Juan de la Cruz, los romances espirituales 
de Fray Paulino de la Estrella, los autos sacramentales y 
hermosísimos soliloquios de Lope de Y e g a , y toda aquella 
asimilación del elemento literario confundido en el misti-

cismo, porque el misticismo interesó desde luego á la imag i -
nación herida y bien preparada de los espíritus religiosos. De 
entonces mas, ¿qué asuntos se propondría la oratoria sagrada 
en que el persuadir costara trabajo? ¿qué le quedaba al espí-
ritu de suyo habiendo perdido hasta la forma pagana? ¿por 
qué no arrancaría lágrimas la muerte del pecador, si ya no 
se podia l lorar la desgracia de las Musas? 

Son tan conocidas las obras de F r . Luis de León, se han 

e leg ido en tantos libros trozos escogidos, máximas y pen -
samientos de este insigne escritor, que por nuestra parte nos 
creemos dispensados de confirmar por este medio lo que es 
evidente, lo que todos saben y de lo que la juventud está 
persuadida. 

Nos falta aun mucho espacio que recorrer , y es tanto lo 
que acerca de esta misma época tenemos que decir, que r o g a -
mos á nuestros lectores nos dispensen el referirnos en este 
momento á las obras de F r . Luis de Leon , recomendando su 
lectura íntegra en vez de reproducir de ellas algunos pasajes; 
trabajo sencillísimo por otra parte, pues donde todo es inme-
jorable , la elección no es dudosa, ni en ella cabe vacilación. 

P. Fr. Pedro Malón de Chaide. 

Discípulo aventajado de F r . Luis de Leon , fué el P . F r a y 
Pedro Malón de Chaide, natural de la villa de Cascante, en N a -
varra, y venido al mundo, según se cree, el año 1530. Termina-
dos sus estudios menores y mayores con gran provecho, abrazó 
el estado rel igioso, tomando el hábito ene i convento de Padres 
Agustinos de Salamanca. 

Presto alcanzó el P . Malón de Chaide entre los fieles una 
gran fama de orador sagrado; y á pesar de que de él no se ha 
conservado mas que un Tratado de la Magdalena, todos con-
vienen en los justos títulos de su renombre y en los admirables 
efectos de su fervorosa predicación. 

Yanaglor íase el P . Malón de la libertad que usó en el p u l -
pito, de su entusiasmo por la lengua vulgar, á la cual de fen-
dió acaloradamente contra los apasionados escolásticos y los 
que la consideraban impropia de asuntos graves y sagrados. 



Ei Tratado sobre la Magdalena se imprimió por vez p r i -
mera en A lca lá de Henares el año 1592 , haciéndose despues 
en 1598 y 1605 otras ediciones. Los demás trabajos y sermo-
nes que compuso este orador famoso del siglo X Y I se han p e r -
dido, lo cual nos pr iva de poder emitir sobre ellos un juicio 
propio, viéndonos precisados á aceptar las opiniones de au to -
res que nos merecen entera confianza. Concédese al P . M a -
lón br i l lantez , energía y cierta donosura en la manera de 
predicar, si bien se cree que abusaba con frecuencia de una 
dicción florida, perdiendo mucho por esta causa en corrección 
y naturalidad. Todo nos hace suponer que habiendo logrado 
alcanzar una reputación tan esclarecida en época en que ya se 

• podian apreciar mejor las cualidades de un buen orador, sus 
sermones no debieron ser infer iores en mérito á los de otros de 
sus contemporáneos, que por haber l legado hasta nosotros po-
demos juzgar . 

He aquí algunos pasajes del Tratado de la Magdalena, 

que trascribimos para que se conozca aproximadamente el e s -
tilo oratorio de este gal lardo escritor castellano del siglo X Y I , 
según le apellida el erudito Capmany: 

« ¡Oh sol resplandeciente, hermosura infinita, espejo purísi-
mo de la g l o r ia ! ¿quién podrá decir lo que siéntenlos que te 
gozan? ¡Oh ricas moradas de la celestial Hierusalem, adonde 
no se sabe qué cosa es noche, porque el cordero es tu sol, que 
jamás se traspone! ¡Qué hermosas son, Señor, vuestra mora -
das! ¡Qué dignas de ser amadas y deseadas de todos! 

Desmaya, Señor, mi alma con el deseo de verme en ellas. 
Mi corazon y mi cuerpo salen de sí de contento y se alegran 
en Dios v ivo . Es tanta la a legr ía que mi alma siente con acor -
darse de mi Dios , que como el corazon sea su principal asien-

to y el cuerpo se gobierne por el corazon, al alegrarse el a lma, 
el corazon no cabe en el pecho de contento, y así es fuerza 
que se dilate la a legr ía por el cuerpo. N o queda potencia en 
mi alma ni sentido en mi cuerpo, en que no ande un sonido 
dulce de g lor ia . 

¡Oh pueblo! ¡oh alma! que deseáis la casa de Dios, ensan-
chad ese deseo, abrid ese corazon, que casa rica tiene el Señor 
para henchiros de bienes, y tan grande es, que no se cierra su 
término con montañas ásperas, ni con el espacioso mar Océa-
no, ni confina con reinos estraños. 

¡Oh casa! ¡oh ciudad donde todos aman! á donde el amor 
jamás tiene fin, porque el amado Dios carece de fin. 

En pié estaba y mujer era de buen cuerpo, y con lodo 
esto, fueron tantas las lágr imas, que bastaron á regar el 
pecho y ropa en que caian, y á correr y llegar á los piés del 
Redentor. ¡Oh dolor incomparable el que esta penitente pade-
cía! ¡Oh fuego poderoso el que derretía su pecho haciéndole 
salir el corazon derecho por los o jos ! ¡Oh prodigio jamás oido! 
¡Oh cosa nunca vista! ¿Quién tal creyera?. . . Aquel que pisa el., 
cielo, que se pasea sobre las estrellas, ¿es llovido y regado con 
lágrimas de una pecadora?. . . . 

¡Oh Mar ía ! ¿quién te consolará? ¿cómo recibirás c on -
suelo en medio de tanto dolor ? ¿ quién curará tus llagas y r e -
mediará tu llanto, desconsolada mujer? 

Se está Magdalena deshaciendo en llanto á los piés del 
Señor . . . . A los piés está; allí se regala, allí halla su descanso, 
su g l o r i a , y allí está su vida. Canta, hecha un mar de l ág r i -
mas, y d ice . . . . Esto preguntaba yo á l o s veladores que ronda-
ban la c iudad, á los buenos y á los santos que amparan la 
república con sus oraciones, que velan y oran en el silencio de 
la noche. Decidme vosotras, almas santas, esposas del Corde-
ro , que veláis y sabéis hácia dónde anda, si acaso le habéis 
visto, ¿á dónde le hallaré? Preguntábalo también á las guar -



das supremas, á los ángeles de quien dice D i o s : — S o b r e tus 
murallas, Jemsalen, he puesto centinelas, que no cesarán dia 
y noche, y á todas horas alabarán el nombre del Señor. D i j é -
ronme las gurdas que era menester pasar mas adelante. Y 
así, entonces, con el ánsia de hallarte, dulce Esposo mió, o l -
vidada de todo lo que atrás queda, pasando las cosas munda-
nas, y á las p a r d a s , y á los santos ángeles, comencé á correr 
con mayor ansia y pr isa . . . . Hémeaquí , R e y mió, Esposo mió, 
bien y descanso mió . Ya tengo vuestros p i é s , dejadme aquí 
con ellos abrazada, que ya no quiero mas g lor ia ; ténganse los 
ángeles la suya, que yo esta quiero, con esta rae basta, con 
esta me contento, que es tenerte á ti presente, Dios de mi 
a l m a . » 

V. P. Gerónimo Bautista de Lanuza. 

Aun cuando el misticismo no hubiera creado monumentos 
inmortales, dice oportunamente un escritor contemporáneo, 
la Elocuencia sagrada le debería la exaltación de todas las v i r -
tudes cristianas. Vemos, en efecto, que los míst icos, á l a vez 
que nos ofrecen en sus obras los rasgos mas brillantes de la 
imaginación, pinturas sublimes, antítesis bell ísimas, compa-
raciones vivas y apóstrofes enérgicos, sobre todas estas cosas 
dan á conocer, revelan en sus escritos las virtudes que les 
adornaban, que les hacían respetar y amar, que daban á su p a - * 
labra, y la dan todavía, una autoridad irresistible y edificante. 

El Y . P . D. F r . Gerónimo Bautista Lanuza, del órden de 
Predicadores, Provincial de los Dominicos en España el 
año 1597, y despues Obispo de Barbastro y de Albarracin, fué, 
no solo un orador ilustre y un sábio, sino á mas de esto, un de-
chado de perfectas cualidades cristianas, que por sí solas le hu-
bieran hecho acreedor á la alta estimación en que lo hubieron 

y lo han tenido siempre propios y estraños. Tan cierto es, 
que no basta espresarse bien en la cátedra para enseñar, sino 
que es de todo punto necesario que el ejemplo acompañe al 
consejo y el mérito á la doctrina. 

Los trabajos mas notables del V . Lanuza, son sus Homi-

lías, admirable esposicion moral de los Evangelios de Cuares-
ma, en la cual revela su autor un conocimiento profundo de 
la crít ica eclesiástica, de la teología y de los Padres ; a l gu -
nos críticos que las han juzgado, no vacilan en calificarlas de 
obra maestra de erudion y de saber; nosotros las conceptua-
mos muy dignas del aplauso con que fueron oidas, y délas v e r -
siones á idiomas distintos que de ellas se han hecho en varias 
épocas. 

Disculpó con la obediencia el V . Lanuza la publicación de 
sus trabajos orator ios , y en la censura que de ellos hizo se 
lastima de que la obligación de leer constantemente antes de 
predicar, le hubiese impedido cuidar gran cosa de las palabras 
y del estilo, que califica de llano, pesado y algo vulgar ; juicio 
demasiado severo, por mas que encierre alguna exactitud. 

Escribió y pronunció sus discursos en romance; parecién-
donos muy oportuno reproducir en este momento algunos de 
sus pasa jes , dignos por cierto de ser detenidamente anal i -
zados por la juventud. 

ADVERSIDADES. 

« A la manera que la plancha de oro y plata se ensancha 
y dilata con los duros golpes del mart i l l o , así la esperanza 
del corazon humano con las tribulaciones. Tanto mas debe 
esperar el cristiano, cuanto mas hubiese sufrido; pues la m e -
dida de su corona ha de ser la de sus trabajos. Así lo juzga -
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ron los santos, cuyo corazón se di lataba, se llenaba de es -
peranza y dulcísimos consuelos á vista de las aflicciones y 
tormentos. Buscábanlos 4 por f ía , y se tenia por mas honrado 
el que mas cruelmente padecía. San Lorenzo vé conducir por 
órden del tirano á su amado pontífice San Sisto , y envidioso 
de su suerte, esclama con celoso a rdo r :— ¡Oh Padre mio! ¡á 
dónde vais sin la compañía de vuestro diácono y discípulo! 
E l que fué vuestro min is t ro en la dignidad, ¿no lo ha de ser 
en una suerte tan honrosa ? Pero el santo Pontí f ice le consuela 
d ic ienoo :— Antes de tres d ias me seguirás con mayores y mas 
crueles tormentos. 

Este es el grao ta lento que ha dado el Señor á sus siervos 
para negociar en su sa lud . Cuando leo , decia el Padre San 
Juan Crisòstomo, la parábo la del Señor, que l lamó á todos sus 
criados y les dió talentos c o n que negociasen, encuentro mu-
chas dificultades para comprender la . Muchos pueden quejarse 
de que no han tenido p a r t e en esta importante distribución: 
carecen de hacienda con q u e socorrer al pobre , de robustez 
para ayunar , de tiempo p a r a trabajar. Parece que no tienen 
medio alguno para ade lan ta r con fruto en esta negociación 
tan honrosa y necesaria. M a s ¡ab ! dice el santo, si eres pobre, 
si en f e rmo , si oprimido d© ocupaciones y t raba jos , tu pobreza, 
tu enfermedad y tus t r aba j o s son los preciosos talentos que 
el Señor te ha dado , y e o n los que puedes negoc iar bienes 
infinitos. 

¡ Gran consuelo pa ra el justo que se vé afl igido ! pensar 
que él es un espectáculo q u e arrebata la atención del mundo, 
de los hombres, de los á n g e l e s y del mismo Dios. Observa el 
Señor desde lo alto la p e i e a y reñido combate de sus amigos 
con los enemigos, que l o s acometen intentando derribarlos de 
su fé y esperanza en su misericordia Yé les acometidos, por 
una parte del demonio c ^ n sus astutas sugest iones, por otra 
del mundo con sus m á q u i n a s y vanidades, por otra de la carne 
con sus halagos. O b s e r v a C On singular complacencia, cómo 
rebaten las asechanzas d @ tantos enemigos , cómo huyen de 

sus go lpes, cómo oponen á ellos un corazon fuerte y animoso. 
Deléitase en estender contra ellos la mano pesada de la t r ibu-
lación, para que acrisolado en ella su vigor y verdadera resis-
tencia , den glorioso testimonio de su fidelidad, causando a d -
miración y envidia á los mismos ánge les . » 

CARIDAD. 

« C o m o no hay cosa tan necesaria para la vida del cuerpo 
como el calor, así ninguna tan necesaria para el sustento del 
alma como el amor. L a falta de calor es señal evidente de la 
muerte del cuerpo, y la falta de amor de la muerte del alma. 
Sin el calor no puede el cuerpo ejercer sus funciones y proveer 
á su subsistencia; y sin el amor nada puede el alma del hom-
bre; ni para sí ni para otros. Con e fec to ; ¿cómo cuidaría el 
hombre de su vida si no se amase? ¿cómo sin el amor de sus 
hijos atendería á su conservación y sufriría las molestias de su 
educación y crianza ? ¿cómo procuraría los bienes necesarios á 
su sustento si no los amase? Por eso la naturaleza, madre 
próvida y benéf ica, dió al corazon del hombre, y aun al del 
bruto, una irresistible inclinación al amor. A m a la simple ave -
cilla á sus hi juelos, y este amor la obl iga á prepararles con 
dil igente desvelo el sustento necesario; y el fiero león con 
esta amorosa di l igencia, emplea las poderosas armas de su 
furor en defenderlos y amparar los. L a gallina escarva con mil 
trabajos en la tierra para descubrir el g r a n o , y se priva de 
él porque le coma su pol lue lo : la paloma sustenta a su pichon-
cillo con el alimento que ha recibido ya en su seno, y aun las 
criaturas insensibles aman á su modo sus naturales determi-
naciones ; de manera que este amor parece ser el peso y fondo 
de la misma naturaleza. L o s filósofos, convencidos de la nece-
sidad de este amor , di jeron que él era el procurador general 
que proveyó el supremo Criador á todos los seres criados para 
que velase por su conservación y defensa. 

N o lo dudemos: la caridad de Dios es un fuego divino que 



consume entre sus llamas toda la escoria de los vapores de la 
•carne, todo el pestilente humor de los pecados: Lampades 
ejus, lampades ipis, alque flammarum. El fuego de los r a -
yos no se detiene en las nubes, rómpelas con vigorosa d i l i gen-
cia arrojando á todas partes luces de claridad y de terror. Así 
el fuego del amor divino, cuando habita en nuestros corazo-
nes , es en ellos nn manantial fecundo de obras santas: Amor 
Dei operatur mafia, si est; si autem operan renuit, amor 
non est. En la dichosa alma que posee este precioso don, se 
ha destruido enteramente el reino del pecado y establecido el 
de las virtudes. Es un jardín delicioso que arrebata en su f a -
vor la beneficencia infinita, y sobre el que cae en copiosos 
raudales el suave rocío de la grac ia . 

Oíd el primero y fundamental precepto de la ley de Jesu-
cristo , publicado por este divino Maestro en unos términos, 
que parecieron misteriosos al P . San A g u s t í n : — A m a r á s , d i jo 
al que le preguntó, ¿cuál es el mayor precepto de la l e y? 
amarás á tu Dios con todo tu corazon , con toda tu a lma , con 
todas tus fuerzas .—Este es el primer precepto. El segundo, 
semejante á este , es el amor de tu prój imo — A m a r á s á tu 
pró j imo como á tí mismo. — Si he de amar á D ios , dice este 
P a d r e , con todo EJÍ corazon, ¿qué parte he de dar en él á m i 
prój imo? Si mi alma, mi corazon, mis fuerzas han de e m -
plearse en vuestro amor, ¿qué me queda, Señor, para amar á 
mi hermano? Si todo lo quereis para vuestro amor , ¿por qué 
me obligáis al de mi prój imo? Pero observemos que uno m is -
mo es el precepto de amor hacia Dios y hácia nuestro herma-
no . Este Señor misericordioso cede una parte del amor que le 
debemos en favor de nuestros semejantes. Este e s , di jo el 
Evange l i s ta , el mandato que hemos recibido del Señor , que 
el que le a m e , ame también á su hermano. De manera que el 
que falta al amor de su p ró j imo , miente si di jere que ama á 
su Dios. De aquí podemos inferir la grandeza de este precepto, 
y que siendo uno mismo con el del amor de Dios, es el pr imero 
y fundamental de! Evangel io . » 

ENCARNACION DEL VERBO. 

« F u é la encarnación del divino Yerbo una admirable inven-
ción de su subiduría para satisfacer á un mismo tiempo al 
amor debido á su eterno Padre y al del hombre. ¡ Qué tierna 
y afectuosa batalla admirarnos en el amoroso corazon del Y e r -
bo e terno, cuando piensa venir al mundo para redimir al h o m -
bre ! Po r una parte le detiene su infinito amor á su eterno 
P a d r e , que viéndole desde la eternidad, no puede sufrir su 
dolorosa separación: por otra le urge el amor al hombre , cuya 
salud pende necesariamente de su venida al mundo. Quie-
re comunicarnos sus dones, y siendo el mayor y mas conve -
niente á nuestra felicidad el de su ven ida , desea dársenos y 
redimirnos. Este inefable amor inclina hácia nosotros la m i -
sericordia de su Padre y le determina á darnos su hi jo. Pe ro 
la Sabiduría saca de sus profundísimos abismos un admirable 
arti f icio para que se satisfaga á un mismo tiempo al amor del 
Padre y al del hombre . El divino Yerbo viene en hábito y f o r -
ma humana, pero sin apartarse del seno amoroso de su Padre, 
en el que ha descansado eternamente: viene al mundo ocul -
tando su divinidad con los velos de la miseria humana, y en 
su ser divino permanece al lado de su eterno Padre . El que 
era la figura de su sustancia sin dejar de serlo, tomó la figu-
ra de la carne en el seno de una v irgen. E l mismo que habita 
en los cielos desciende á la tierra y habita con el hombre . » 

NATIVIDAD DEL SEÑOR. 

«Y in iendo nuestro soberano y divino médico Jesucristo á 
curar las principales y mortales liagas de nuestra naturaleza, 
debia en sus disposiciones y ejemplos aplicarles contrarias y 
eficaces medicinas. Para esto nace pobre , humilde y af l ig ido. 
¡Oh ! ¿cómo curaría nuestra soberb ia , si naciese entre la 
pompa y fausto de las magestades mundanas? ¿ cómo dester-
raría la codicia del mundo, si viniese lleno de riquezas t e m -



porales? cómo condenaría las perniciosas del icias, si naciese 
lleno de placer y de contento? Pe ro con ejemplo tan eficaz, 
¿cómo tendrán ya imperio en el hombre estas pasiones vergon-
zosas ? ¿habrá cristiano tan desnudo de razón que siga la voz 
de estos perniciosos amores , viendo á Jesucristo , gloria del 
cielo y criador del universo, en figura y hábito tan pobre que 
no tiene donde reclinar su cabeza ? ¿ viéndole tan a f l i g ido , tan 

. desnudo y tan despreciable? ¿Qué soberbia, dice San A g u s -
t ín , resistirá el ejemplo de la humildad del Hi jo de Dios? 
¿qué avaricia e l de tan estremada pobreza? ¿qué apetito el de 
la aspereza con que trata su carne sacratísima? Si el enfermo, 
pues, se a l eg ra á la vista del médico , y tanto mas se alegra 
cuanto mas le vé venir en aquella fo rma y con aquellos med i -
camentos que mas convienen para su salud, llénese de gozo 
Jerusalen v iendo venir á Jesucristo pobre , abatido y desprecia-
b l e ; pues este t r a j e , esta figura es la mas conducente para 
su remedio . 

N o quiere este Príncipe humilde nacer en un palacio sun-
tuoso , sino en un establo: no quiere un lecho ricamente p r e -
parado , sino un pesebre y unos pobres y toscos pañales que 
apenas cubran su desnudez. N o escogió para madre una m u -
j e r rica y poderosa , sino pobre y desposada con un pobre ca r -
pintero. N o e l ig ió para discípulos y compañeros hombres sábios, 
ilustres ó r i cos , sino ignorantes y despreciables pescadores. 
Nunca tuvo casa propia , ni aun donde reclinar su cabeza. Ca -
minaudo siempre de una á otra par te , jamás usó caballos ni 
carrozas, sino sus propios piés. Fat igado y lleno de cansancio, 
no buscó otro apoyo que el brocal de un pozo ó el duro leño 
de una pobre navecil la. Su trato y conversación no fué con 
los grandes del mundo, sino con los pobres y abatidos. Se 
abraza tiernamente con los niños y fulmina terribles amena-
zas contra los que los desprecian.» 

P . Fr. Diego Estella. 

Este ilustre escritor de la escuela mística, nació en Este-
lla el año 1524. Hizo sus primeros estudios en la universidad 
de Tolosa, y mas tarde, habiéndose trasladado á Salamanca, 
se distinguió mucho en esta ciudad, centro entonces de los in-
genios mas esclarecidos y de los mas sábios varones de toda 
España. 

Cansado de las vanidades de la t i e r ra , determinó abrazar 
el camino de la perfección, tomando el. hábito de rel igioso en 
Salamanca, en el convento de frailes menores de la observan-
cia regular; no dejando por esto de brillar en ia cátedra y en 
el pulpito. Fe l ipe II nombró al P . Estella predicador, teó logo 
y consultor de la córte; el Cardenal Granvela le hizo su con-
fesor, y por último, el privado Ruiz Gómez de Silva lo distin-
guió con señaladas deferencias y respetuosas atenciones. 

No faltaron al P . Estella enemigos de su fama y su v i r -
tud; salió victorioso de estas contrariedades, merced á su ca -
rácter enérgico y rectitud. 

Las obras mas notables de este escritor ascético, son: 
1 U n tratado dividido en tres partes sobre La vanidad del 

mundo. 2.° Otro sobre Las cien meditaciones del amor de 

Dios. Y 3.° La vida y escelencias de San Juan Evangelis-

ta. Compuso varias otras obras en latin, entre las cuales pode -
mos citar: 1 ° Opuscula varia et comentaría super Lucam. 

2 . ° Tabulce rerum omnium ad evangelio totius anni distri-

buía. Y 3 . ° Modus concionandi, et comentaría super psal-

mun CXXXVI. 

Mientras el P . Estella, dice un crítico, componía y publi-
caba estos escritos, confirmaba con su conducta la utilidad y 



Vanidad de vanidades, y todo es vanidad, dice el sábio. 
V í todo lo que se hace debajo del sol, y todo era vanidad. Con 
razón este mundo es l lamado hipócrita por el Señor, pues si 
la apariencia es buena, todo en el fondo es vanidad y cor rup-
c ión. . . . N o pongas en su amor fija el áncora de tu corazon. 
Las verdes cañas alegran la vista, y los ojos se deleitan en las 
muestras de su robustez, y el cuerpo en su frescura; quebrad 
una caña, y dentro hallareis ser hueca y vana. N o te engañe 
el mundo, ni se ceben tus ojos en su aparente verdura y her -
mosura; porque si cierto quieres considerar lo que debajo 
está escondido, hallarás que es todo vanidad. Si el mundo con 
el cuchillo de la verdad fuese abierto, seria visto ser falso y 
vano. Porque cuanto hay en él es pasado, presente ó futuro; 
y lo pasado ya no es, lo que está por venir es incierto, y lo 
presente es instable y momentáneo; vanidad es esperar en 
él, y vanidad grande hacer caso de sus favores. Vanidad de -
sear sus honras, y mayor vanidad amar sus riquezas y deleites. 
Vanidad es querer sus bienes transitorios, y vanidad es por 

verdad de la doctrina que predicaba, siendo el asunto de sus 
ordinarias conversaciones el amor de Dios y las ef ímeras v a -
nidades del mundo. E l P . Estella murió en opinion de santo 
en el mes de Agosto del año 1578. 

Ved aquí algunos pasajes de los trabajos oratorios de este 
insigne escritor: 

« M i paz os doy y mi paz os de jo , dice el Señor. En tanto 
que al mundo sirvieres, siempre vivirás en contienda. El amor 
de las cosas terrenales es l iga de las penas espirituales; los 
amores del mundo viven en continuo tormento. Rueda es el 
mundo que siempre dá vueltas, y volviendo mata á sus amado-
res. Los mundanos nunca alcanzarán la paz del corazon; ama 
á Dios, y tendrás v ida ; niegate á tí m ismo, y conseguirás la 
paz verdadera. 

cierto tener cuenta con los corruptibles haberes de este siglo. 
Vanidad andar tras el viento de las alabanzas mundanas.. . . 
todo, finalmente, es vanidad, sino á solo Dios amar y servir. 

Pasan los dias de la vida sin los echar de ver, andando 
la muerte en el alcance. ¿Qué tienes de cuanto has hecho? En 
los amigos no hallaste amistad, en aquellos á quienes hiciste 
bien, hallaste ingratitud, y en los hombres muchos engaños 
y cumplimientos. Pues mira cómo has perdido cuanto has 
hecho. 

Nuestras vidas son como r ios , que corren al mar de la 
muerte; las aguas de los rios son dulces, pero su fin es entrar 
en las amargas aguas del mar; dulce es esta vida á sus a m a -
dores, mas será amarga cuando lleguen á la muerte. El para -
dero de las sabrosas aguas de los rios es amargo, y el fin de 
la vida del hombre es acedía. Las vanidades que aman los 
mundanos, sin falta ninguna vienen á rematarse en tristezas 
y pesares; comienzan en bien y acaban en m a l ; la entrada es 
a legre , y muy triste la sal ida.. . breve es lo que deleita, y e t e r -
no lo que atormenta . . . . 

Piensa en el fin sin fin, y vivirás para siempre sin fin; no 
mires á lo que ahora eres, sino á lo que has de ser; no mires 
á ia hermosura presente, sino á la fealdad en que ha de venir 
á parar toda esa hermosura. 

Todas tus criaturas me dicen, Señor , que te ame ; y en 
cada una de ellas veo una lengua que publica tu bondad y 
grandeza. L a hermosura de los cielos, la claridad del sol y de 
la luna, la refulgencia de las estrellas, el resplandor de los 
planetas, las corrientes de las aguas , la verdura de los cam-
pos , la diversidad de las flores, la variedad de los colores y 
todo cuanto tus divinas manos fabricaron. ¡Oh Dios de mi co -
razon y esposo de mi alma! me dicen que te ame, y todo cuan-
to veo me convida con tu amor . No puedo abrir mis ojos sin 



ver predicadores de tu muy alta sabiduría, ni puedo abrir 
mis oídos sin oir pregoneros de tu bondad; porque todo lo que 
hiciste-me dice, Señor, quién e r e s . « 

Los trozos que del P* Estella acabamos de trascribir, no 
necesitan elogios, por sí mismos se elogian; hay profundidad, 
conocimiento del mundo, alta filosofía y un decir demasiado 
sobrio, pero no por esto falto de belleza y de armonía. De 
cada uno de los períodos es fácil sacar innumerables enseñan-
zas; se diluye un pensamiento, una idea, pero es para conf i r -
marla ; hay repeticiones, pero se vé que son necesarias. El 
autor está convencido, pero es preciso que convenza á sus oyen-
tes; tantas pruebas se encaminan á lograr la persuasión por 
caminos distintos, y esto es un recurso oratorio digno de e l o -
g io , y que prueba la abundancia de la verdad que se intenta 
demostrar. 

P. Juan Eusebio Nieremberg. 

Este pio y doctísimo escritor nació en Madrid el año 1595, 
l legando á ser uno de los mas celebrados discípulos de las 
universidades de Alcalá y Salamanca, por su doctrina, i n -
genio, erudición y mística elocuencia El año 1614 ing re -
só en el instituto de la Compañía de Jesus, señalándose entre 
los varones de su órden por sus estudios, su vida ejemplar y 
sus servicios á la causa de la verdad, de que son elocuente 
testimonio los escritos que de él se conservan, entre los cua-
les se han publicado: 1 O b r a s y Dias, Manual de señores 

y principes, impreso por vez pr imera el año 1629 y poste-
riormente en 1641. 2. ° Diferencia entre lo temporal y lo 

eterno, vida divina y camino real para la perfección, i m -

preso en 1633. 5.° Centurias de dictámenes prudentes y rea-

les, año 1633.4 .® Prodigios del amor divino, 1641, 5 . ' Cu-

ria filosófica, 1645. 6 . ° Corona virtuosa y virtud corona-

da, 1645. 7." Aprecio de la gracia, 1645. 8 . ° Tratado déla 

constancia en la virtud, impresión de 1647. 

Para dar una idea del estilo y de la índole de los trabajos 
. 

d e l P . N ie remberg , trasladaremos algunos trozos que nos han 
parecido de verdadero interés, tomados de la Diferencia 

entre lo temporal y lo eterno, en nuestro concepto una de sus 
mejores obras: 

«De otra manera declara San Bernardo la eternidad ( 1 ) , 
d ic iendo, que es la que abraza todo tiempo, el pasado, el 
presente y el futuro; porque no hay dias, ni años, ni siglos 
que harten á la eternidad; ella sola se sorbe todos los tiempos 
posibles é imaginables, y le queda estómago para mas. Fuera 
de esto, abraza todo tiempo, porque goza cada instante lo que 
ha de gozar en todo tiempo, por lo cual llamó Marsilio Ficino 
á la eternidad momento eterno; y nuestro Leonardo Lesio dijo, 
que era juntamente larguísima y brevísima. Es larguísima, por-
que sobrepuja á todo tiempo y durará infinitos espacios; es 
brevísima, porque en un instante de tiempo tiene lo que pue-
de tener por t iempo infinito; porque así como el tiempo es un 
instante que vuela y pasa, porque no hay del tiempo masque 
el instante presente, el cual está siempre corriendo y mudán-
dose de uno en otro cada paso y momento, así la eternidad 
no es mas que un instante, que permanece y que está siempre 
fijo y estable; porque en ella están todas las cosas juntas y 
consistentes siempre en un mismo estado; por ella pasan todos 
los tiempos, y sucediéndose unos á otros, ella está presente y 
perseverante á todos. 

(1) Sermón I in fest Omn. Sanct. 



El tiempo, y todas las cosas temporales, son como un 
arrebatado r io , en el cual con mucha priesa van corriendo 
unas olas y otras sin cesar de estarse mudando perpétua-
mente; pero la eternidad es como una roca firmísima, ó la 
madre del mismo rio por donde pasan las aguas, que cor-
riendo por ella unas y otras sin volver mas á parecer, ella se 
está siempre en un mismo lugar . As í son todas las cosas t em-
porales, que sin permanencia, ni consistencia alguna van sin 
volver jamás, pasando muy apriesa á la presencia de la e t e r -
nidad; y como la madre del rio, con estar parada, contiene to -
das' las aguas que corren en el rio, así la eternidad abarca á 
todos los tiempos que pasan por ella. 

Es también la eternidad como el punto que está en el 
centro de un círculo: él corresponde á toda la circunferencia 
del mismo círculo y á cada uno de sus puntos, y se los está 
mirando igualmente: de la misma manera la eternidad co r -
responde á todo tiempo y á todos los instantes de tiempo, y 
tiene presente, con modo maravilloso, lo que por todos los 
siglos ha de tener. Y así es un instante, que equivale á inf ini-
tos tiempos, porque no tiene una parte despues de otra, 
sino toda su estension la tiene recogida en un instante, de 
suerte que en cada momento de tiempo tiene todo junto 
cuanto se estendiere por infinitas distancias del tiempo; 
porque así como la inmensidad de Dios tiene en un punto 
toda la grandeza divina, que sin término ni linde se d i -
lata por todas partes, de suerte que no tiene menos en un pun-
to que en millones de leguas, así también la eternidad recoge 
en un instante toda la duración divina, aunque se estiende por 
tiempo infinito, y esto participan las criaturas racionales en la 
otra vida, en el modo que son capaces, cuanto á lo esencial de 
su glor ia ó pena y conforme á s u capacidad. 

Debemos también considerar lo que es sin duda asombro, 
todo lo que ha de pasar en el momento de la muerte, para el 
cual nos dan el tiempo de esta vida, y del cual depende lo 

eterno de la otra. ¡Oh tremendo punto, que es fin del tiempo 
y principio de la eternidad! ¡Oh espantoso instante, en el 
cual se cierra el plazo de esta vida y se determina el negocio 
de nuestra salvación! ¡Oh momento del cual pende la eter-
nidad, y cómo debes estar ahora con provecho en nuestra 
memoria para que no lo estés despues con nuestro arrepent i-
miento y sin utilidad alguna! ¿Cuántas cosas han de pasar 
en tí? En un instante se acaba esta vida, y en él se resuel-
ven todas las obras de ella y se dá la sentencia que se ha 
de ejecutar eternamente ¡Oh último momento de la vida y pr i-
mero de la eternidad, qué temeroso eres, pues en tí no solo se 
deja la vida, sino que se dá cuenta de ella y se entra en región 
no conocida! En momento tengo de dejar de v iv i r , y en él 
tengo de ver á mi Juez; en él se me han de mostrar mis p e -
cados con toda su gravedad y muchedumbre; en él se me ha 
de hacer estrecho cargo de todos los beneficios divinos, y se 
ha de pronunciar la sentencia de mi salvación ó de mi conde-
nación eterna. 

Asombro es que para tan importantes cosas no se dé 
mas tiempo que un punto de t iempo, y que no haya lugar 
de réplica, ni diligencia, ni apelación. ¡Oh tremendo m o -
mento del cual pende tanto! ¡Oh momento, el de mas i m -
portancia que tendré en tiempo y eternidad! Admirable es la 
suma sabiduría de Dios, que puso un punto en medio del 
tiempo y de la eternidad, al cual se enderece todo el t iempo 
de esta vida, y del cual depende toda la eternidad de la otra. 
¡Oh momento, que ni eres tiempo ni eres eternidad, sino el 
horizonte del tiempo y la eternidad, que partes lo temporal y 
eterno! ¡Oh qué estrecho momento y qué dilatado punto, 
donde se concluyen tantas cosas y se dá tan estrecha cuenta, 
donde se oye tan rigurosa sentencia que se ejecutará siempre! 
Estraño caso que el negocio de la eternidad se haya de r e -
solver en un momento sin dar lugar á di l igencia, cuando no 
podrás acudir á los santos del cielo, ni á los sacerdotes de la 
t ierra; ni aquellos rogarán por t í , ni estos te darán absolución, 



porque el r igor del Juez en el punto que espires, no dará 
lugar á misericordia. San Juan dice ( 1 ) , que de la presencia 
del Juez huiria la tierra y el cielo. ¿Qué podrás tú hacer, 
que no podrás huir, y eres contra quien es el pleito? Dícese 
que huirán en aquel punto el cielo y la t ierra, porque ni los 
santos del cielo te favorecerán con sus intercesiones, ni los 
sacerdotes de ia tierra te podrán acudir con los Sacramen-
tos de la iglesia, porque de nada habrá lugar, ni habrá quien 
te ayude. ¿Qué diera entonces un pecador por poder pedir 
confesion? Ya no habrá lugar de nada, y lo que entonces te 
estuviera bien, y ahora desprecias, no podrás hacer; prevente 
en tiempo cuando te puedes ayudar, y no aguardes al punto, 
donde nadie te ayudará : ahora puedes ayudar te : ahora 
quieren los santos favorecerte, no aguardes al momento, d on -
de n¡ tú podrás, ni los santos querrán. 

¿Qué harán en esta turbación los hombres? ¿Qué dirán 
todos atónitos y pálidos como la muerte? ¿Qué consuelo t en-
drán? ¿Estaránse mirando unos á otros, y cada uno en su 
vecino se espantará de nuevo, viendo en él una imágen de la 
muerte? ¿Qué pavor y miedo concebirán con esto, temiendo el 
espantoso ñn y suceso que tan horrendos prodigios y mons-
truosidades naturales significan? Cesarán entonces los c o m e r -
cios, estarán las plazas despobladas, los tribunales solos, nin-
guno habrá entonces ambicioso, no buscará nadie pasatiem-
po, ningún codicioso cuidará de sus tesoros, no habrá quien 
pare en los palacios de los reyes, aun de comer y beber no se 
acordarán, sino cada uno procurará escaparse de los di lu-
vios, terremotos y rayos, buscando lugar seguro, aunque no 
lo hallará. ¿Quién hará caso allí de su l inaje , quién de la n o -
bleza de sus armas y de su sabiduría y talento? ¿Quién se 
acordará al l í de la hermosura, quién del edif icio que admiró, 
de lo agudo que leyó, de lo discreto que habló? Y si de sus 

( 1 ) A p o e . 20. A cujus conspectu fug i t térra, et Coelum. 

cosas no hará memoria, ¿quién se acordará de las agenas? 
¿Qué memoria habrá allí de las hazañas de Alejandro Magno, 
de la sabiduría de Aristóteles y de todos los mas afamados 
del mundo, cuya fama quedará desde entonces sepultada para 
siempre y morirá con el mundo por toda una eternidad? 
Los navegantes, cuando en una brava tempestad están á 
pique de hundirse, ¿cómo están asustados por ver alterado el 
elemento del agua? ¿Qué aflicción tienen, cuántas plegarias 
hacen, cuán desinteresados están de las cosas de la tierra, 
pues echan sus mismas haciendas en el mar? ¿Pues cómo es-
tarán los hombres, cuando no solo les espantará el mar con 
sus Dramidos, sino el cielo y la t ierra con mil prodigios? 
Cuando el sol se les ponga de luto, y cause horror con sus 
tinieblas, y la luna toda se ensangriente, y las estrellas se 
desgajen, y la tierra les sacuda de sí con la inquietud de sus 
estremecimientos, y los torbellinos furiosos les derriben de su 
estado y los rayos espesos les asombren, ¿que harán entonces 
los pecadores, por cuya causa se obrarán cosas tan espan-
tosas? 

¡Qué honra será esta de la otra vida, cuaudo se vea dar 
en premio de su santidad á los justos, no menor prenda que 
el mismo Dios! L a naturaleza de la honra, es ser premio de 
la virtud; y cuando un poderoso rey diese mas á un grande 
capitan, por galardón de sus servicios, tanto mas honra le 
hace. ¿Pues qué honra será, que no solo dé Dios á los que le 
sirvieron, que pisen las estrellas, que habiten los palacios del 
c ie lo, que sean señores del mundo, sino que trascendiendo 
todo lo cr iado, no hallando entre todas sus riquezas bastante 
premio para honrarlos, sino su misma esencia infinita, que se 
les dé para poseer y gozar , no por un dia, si no por toda una 
eternidad? L a mayor honra que hacían los romanos á sus 
grandes capitanes, era darles un dia de tr iunfo, y en él una 
corona de yerbas ü hojas de árboles, que á otro dia se se-
caban. 



¡Oh honradísima virtud de los crist ianos, cuyo triunfo 
dura eternamente en el cielo, donde recibirá por corona in-
marcesible al mismo Dios! ¡Oh dichosísima diadema de los 
justos! ¡Oh preciosísima guirnalda de los santos, pues no es 
de menor precio de lo que vale, y es Dios! Sapór, rey de los 
persas, fué deseosísimo de honra, por lo cual se llamaba he r -
mano del sol y de la luna, amigo de los planetas; é hizo en 
un lugar muy alto una gran máquina de vidrio, redonda como 
una bola, y puesta con cierto artif icio; de manera que en me-
dio de ella estaban representándose el sol, la luna y las es-
trellas, y parecía que salían debajo de sus píés. E l estar c o -
ronado sobre este retrato de los cielos de los planetas, tenia 
aquel rey por suma honra ¿Cuál será la honra de los justos, 
que real y verdaderamente estarán sobre el mismo sol y 
luna y el firmamento, coronados de mano de Dios? ¿Y si es 
honra el aplauso de los hombres, y buen concepto, no solo de 
los ángeles y bienaventurados, pero del mismo Señor de 
todo, cuyo juicio vale mas que el de todas las criaturas, y 
asi honra mas? ¿Pues qué glor ia puede ser mayor, que Dios 
juzgue á un justo por digno de menor premio que de sí mis-
mo? Para David fué suma honra que juzgase el rey Saúl, 
que no merecían menos sus hazañas, que recibir en premio á 
su hija. Dios pasa de aquí, y honra tanto á los servicios de 
un predestinado, que juzga que sus merecimientos no mere -
cen cosa menor que á sí mismo. 

¡Oh dichoso trabajo de la virtud, que alcanza tal g a l a r -
dón! ¡Oh dichosa lucha y batalla de los justos contra los v i -
cios, pues merece tal corona en el .triunfo de su victoria! Di jo 
Clemente Alejandrino, que habia en Persia tres montes; y 
que quien llegaba al primero, oia como de lejos voces de 
gente que peleaba; quien llegaba al segundo, oia muy vivos 
los clamores de los soldados y el estruendo de los que comba-
tían en el furor de la batalla; pero quien l legaba al tercero, 
no oia ya sino alegres aclamaciones de la victoria. Esto su-
cede con verdad en los justos, los cuales han de pasar por 

otros tres montes místicos, que son la razón, la gracia y la 
gloria. Quien l lega al conocimiento de la razón, echa de ver el 
arma mas eficaz contra los vicios, los ataca fortísimamente 
armado de la gracia y los vence; mas llegando á la g lor ia , 
se entonan himnos de regoc i jo , y se celebra con alegría y 
gozo de todo el cielo su victoria, y es coronado como tr iun-
fador, con tal corona, como hemos d icho . » 

Seria preciso detenernos mucho para dar una idea de 
todos los oradores sagrados que en la época que nos ocupa 
y hasta la decadencia del púlpito en nuestra pátr ia , dieron 
muestras de haber comprendido la alta misión que les estaba 
confiada. F r . Pedro Carranza, carmelita, teó logo famoso, P r e -
lado de su órden y orador distinguido, á quien se confió la 
predicación de una Cuaresma en Madrid por el Supremo Con-
sejo de Indias ( 1 ) ; A l fonso Fernandez de Madrid, escritor y 
predicador sagrado, muy notable por su persuasiva elocuen-
cia (2 ) ; Fernando de Jesús, carmelita; Pedro de Fuentidueña, 

> 

asistente al concilio de Trento como secretario del Obispo de 
Salamanca ( 3 ) ; Mendoza; el P . Manuel Guerra y Rivera , t r in i -
tario, del cual ha l legado hasta nosotros un abundantísimo 
semanario; Santo Tomás de Y i l lanueva, cuyos escritos en l a -

( 1 ) N a c i ó el ano 1567 y murió el 1664. Se le presentó para el Obis-
pado de Buenos A i res . 

( 2 ) Fué Y i ca r i o en Palencia. 
( 3 ) Apologiam pro sacro decumenico Concilio Tridentino ad versus 

Joannem Fabriccium Montanum ad Germanos Anlerpice 1 5 7 4 , e n 8 . ° 
—Orationemad Paires hubitam ni sacro Concilio Tridentino nomine 

Regis Hispaniarum Philipi II pro Claudio Quignonio Luna comité 

Alcalá-Robles 1 5 6 4 , in 8 . ° — C o n d o n e s dua¡ habitas ad eadem sino-

dum, amo MDLXII, alteram Dominica Santissima Trinitatis: al-

terara in natali: D. Hieronymi. Tres orationes Roma ad Pium V, 

habita Salamance, 1 5 6 5 , in 8 . ° 
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tin se conservan originales en la Biblioteca de la Universidad 
Central ( S . de J . ) ; Luis Estrada; Cebrian 6 Cipriano de la 
Huerga, muy alabado por Scoto ( 1 ) ; Pedro Campo, Laynez, 
A l fonso Salmerón, Toledo, Fernando de Santiago, A l fonso 
Lobo , F . Fernandez de Zárate,San Pedro Alcántara, Vázquez, 
Yepes, Roa , A l fonso Girón, Diego de Valdivia, Francisco 
Ar ias , Lu is de la Puente, Márquez, siguiendo mas ó menos 
fielmente la escuela mística, que en sus escritos enaltecían 
Santa Teresa de Jesus ( 2 ) y San Juan de la Cruz ( 3 ) , h ic ie-
ron de los reinados de Cárlos V y Fel ipe III, el período mas 

( 1 ) « H u j u s q u o q u e v i t a , moses, religio, vultus denique ipse, vocio 

prcBlerca ac Sermonis cum gravitate lepor, non modo ingentis hujus 

viri cemmendationes non evertebatet, sed incredibili fere totius acade-

mia concursu e s t u d i o s o s o r a n e s . » Bibliotheca Hispano nova d e D . N i -
colás Antonio , t om. 1.°, pág. 259. 

( 2 ) «Con la doctr ina de Santa Teresa se formaron muchos Prelados, 
hábiles y fervorosos predicadores, teólogos disertos, puros hablistas, 
poetas e legantes. E j e r c i ó sobre la oratoria sagrada, sobre l am í s t i c a y l a s 
letras una inf luencia tan saludable, que apenas el espíritu de los p u e -
blos se incl ina del lado de la re l ig ión, cuando sus escritos comienzan 
á recobrar lodo el ascendiente que se necesita para ser como regene-
rados en la fé . Como el pecador siempre está enfermo, la Iglesia nuestra 
madre, llena de amor por sus hi jos , nos o frece este maná santo, y es-
presamente quiere que nos al imentemos con la celestial doctrina de 
Santa Teresa de Jesus. » 

( 3 ) Juan de Y e p e s y A l va r e z , despues San Juan de la Cruz. N a -
ció el año 1542 en la vil la de Ontiveros (Cast i l la la V i e j a ) . De trece años 
entró á serv ir en las enfermerías del hospital de To ledo ; tomó el hábito 
de caimel i ta en 1563; estudió teología en Salamanca y se dió á la p e -
nitencia y contemplación. Fué compañero de Santa Te resa en la r e f o r -
ma. En 1579 fué e leg ido pr imer Rector del colegio de Baeza; en 1581 
fué Pr ior del convento de Granada. En 1585 obtuvo el cargo de Vicar io 
general de Anda luc ía . Padeció mucho con las querellas suscitadas por 
los mitigados, muriendo en Ubeda el dia 14 de Dic iembre de 1591. E n 
su panegír ico se hallarán mas ámplias not ic ias. Las que aquí se dan e s -
t á n t o m a d a s d e l a Crònica de los Carmelitas Descalzos, q u e e s c r i b i ó 

el P . F r . Francisco Santa María, tom. I I . 

brillante de la Elocuencia cristiana en nuestra pátria; y aun 
diremos mas, ba jo el punto de vista de la fuerza del rac ioc i -
nio y la copia de la doctrina, el mas notable en la historia de 
la palabra santa, despues del siglo de oro de la l iteratura sa -
grada, del siglo de los Padres. 

Descuidado está por demás el estudio de nuestros clásicos 
del siglo X V I , y sin embargo, allí se encuentran los grandes 
modelos que hay que imitar; allí la unción evangél ica, la ca -
ridad, la conciencia, el fuego , la vehemencia, el conocimien-
to del corazon del hombre y el de sus pasiones. . . . todo cuan-
to ha menester el orador sagrado se halla reunido en la es -
cuela mística española, preferible para nosotros á la de los 
oradores franceses del siglo de Luis X I V , que supieron 
aprovechar sus lecciones, dándolas el g i ro conveniente á la 
época y al auditorio á quien se dirigían; razón por la cual son 
en España de menos aplicación y enseñanza práctica, no obs-
tante el mérito que seremos los primeros en hacer notar y 
encarecer en sus discursos. 

L a elocuencia de entonces, muy elogiada por el Cardenal 
Sforcia, era una elocuencia varonil tomada de la Escritura y 
de los Padres, espontánea, l ibre, original; reúnen por lo c o -
mún los oradores sagrados una galana y noble fecundia, 
un acento suave y nervioso, una acción g r a v e , templada y 
acomodada al discurso, capaz de entusiasmar al auditorio 
y oirse con gusto hasta de los ignorantes: la Nación española, 
de suyo ingeniosa y v i v a , confiesa dicho autor ha sido y 
es fecunda en ingenios tales ( 1 ) . 

Junto con los oradores se distinguieron los preceptistas en 

(1) Arte déla perfección cristiana. 



nuestra pàtria; la restauración de las letras y las guerras de 
Italia fueron la causa de que desde el siglo X V I se publicaran 
en España obras muy notables para el ejercicio de la predica-
ción y el modo de desempeñar le con la debida dignidad y la 
elocuencia necesaria: podemos c i tar entre otras la traducción 
del Homiliano, de Alcuino, h e c h a por el B. Juan de Molina 
por órden del virey de V a l e n c i a D. Fernando de A r a g ó n , du -
que de Calabria (1 ) : E l Abecedario espiritual, d e l P . Franc is -
co Osuna (célebre pred icador ) , cuya obra era muy estimada 
por Santa Teresa: El espejo de consolacion de tristes, del 
P . Juan de Dueñas, obra a s c é t i c a , pero muy recomendable 
por la interpretación y ap l i c a c i ón de la Sagrada Escritura: 
Los Discursos de la paciencia cristiana, de Fr . Hernan-
do de Zárate, muy útiles para e l pùlpito, especialmente des-
de que les añadió una tabla de los Evangel ios: Las Pos-

trimerías del hombre, de F r . Pedro de Oña: La Perfección 

cristiana, d e l P . Rodr íguez, t r aduc ida á varias lenguas: Las 
Consideraciones sobre los Evangelios de los domingos y fe-

rias de Cuaresma, del P . F r . H e r n a n d o de San Y a g o : L a t r a -
ducción del Evangelistario, d e Marco Marulo, por Bartolomé 
Fernandez de Revengo ( 2 ) . L a obra d e F r . Estella, titulada 
Modus concionando L a de V a l d i v i a en 1588, De Sacra Ratio-

ne concionando L a Retòrica d e F r . Luis de Granada en 1576: 
Los Libros de Retórica de A r i a s Montano en 1569: La Elo-

cuencia española en arte, de J imenez -Pa ton , en 1621: La Re-

torica cristiana, del P . Juan Bautista Escardo, en 1647: L a 
obra titulada De predicatione evangelii, de F r . Juan de S e -
gov ia , en 1575, con otras m u c h a s que seria enojoso enumerar. 

( 4 ) El orador cristiano, por D . G . Mayans y Sisòar. 
(2 ) Véase Mayans y Sisear. 

« 

Un período tan notable en la historia de la palabra cr is-
tiana como el que acabamos de estudiar, debía, como antes de 
ahora hemos dicho, influir de una manera notabilísima en la 
literatura sagrada de los demás países. Y en efecto, así suce-
dió: Francia, Italia, y Portugal mas particularmente, rec ib ie-
ron con verdadero entusiasmo las inspiraciones de nuestra 
escuela mística, y ante aquellos modelos de bien decir sintie-
ron la necesidad de romper con trabas enojosas, con preocu-
paciones arraigadas, despertando de su inacción y siguiendo 
las reg las admirables que los grandes maestros españoles ha -
bían trazado. 

Mr . Juvenal de Carlencas confiesa el atraso de la E l o -
cuencia sagrada en Francia antes del siglo XVI I , y aun á 
principios de esta misma época; Señault y Lingendés intenta-
ron reformas que no l legaron á realizarse, y solo despues de 
haber aparecido nuestros oradores v preceptistas sagrados, 
es cuando se notan las primeras muestras de un renac i -
miento tanto mas seguro, cuanto que era el resultado de una 
vitalidad enérgica, de una corriente eléctrica, poderosa é i r -
resistible, que partía de nuestra pàtria: así á Cárlos V suce-
de Luis X I V ; á Calderón Racine; á F r . Luis de Granada M a -
sillon y Bossuet; á F r . Luis de Leon Bourdaloue, y á Santa 
Teresa Flechier: ¡lazo misterioso del genio, que no rebaja en 
lo mas mínimo el méri to , ni el justo aprecio que á cada uno 
tributa la posteridad! 

La imitación de las cosas escelentes produce otras seme-
jantes, decia Pl inio, y esto es precisamente lo que se verif ica 
en la época que sigue al siglo de oro de nuestra literatura res-
pecto de otros paises: la Francia se levanta, y España decae 
de nuevo: Ital ia, á quien somos deudores de nuestro p r im i -



tivo engrandemiento ( 1 ) , recibe de nosotros nuevas luces con 
posterioridad á San Fel ipe Ner i : oigamos en este particular al 
erudi toD. Nicolás Antonio ( 2 ) , áPal lavic ini ( 3 ) , áSchege l ( 4 ) , 

( 1 ) N o podemos resistir al deseo de copiarlo. Dice así: « E x hispano 
in vernáculas fere omnes p i® E u r o p a linguas translatum est quidquid 
eximius nuper memoratus ascetici operis princeps Ludov icus Grana-
tensis, Alphonsus Madritius, Joannes Av i la , B a t i c ® dictus Aposto lus , 
atquc ejus alumnus Didacus P e r e z de Va ld iv ia , Franciscus A r i a s , Lu -
dovicus Pontanus, Alphonsus Roder ic i , Hieronimus Gratianus, Joannes 
Eusebius N i e r emberg ius , Joannes Palafoxius, duoque illa ante alios 
terrestr is coeli sidera, ut in empyr ium nos operibus et scriptis m a n u -
ducerent orbi manifestata, Pe t rus de A lcantara , Theres ia que a Jesu, 
non minus sanctitatis quam div ine doctrina; fu lgent iss ima, l i t ter is 
mandantes in aurea opera con j ece runt . » Biblioteca hisp. nov. Prcef. 

( 2 ) ^ «Maravig iosa é l ' e loquenza de Predicator i spagnol i . . . . d i voce 
soave é nervosa . . . . che . . . . fanno credere c iò che a f fermano, iucantano 
g l i audi tor i . . . . or la nacione Spagnola, naturalmente ingegnosa, v i v a -
ce é gen t i l e , abbonda d i ta l i huomin i . » Arte de la perfección cristia-
na, l ib. I , cap. I V . 

( 3 ) Histoire de liiherature ancienne et moderne, t o m . I I . 

( 4 ) « L a inf luencia intelectual af irmó la rel ig iosa, d ice el señor 
Muñoz y Gamica . A fines del siglo X I I tenia la Italia c inco universida-
des, célebres algunas, y la España no tenia mas que la de Salamanca, en 
aquellos años bastante decaída. Eran muy azarosos los t i empos en que 
se crearon las de Huesca y Valladolid, y así es que los españoles e s t u -
diosos, algunos iban á París; los mas á Italia. En Bolonia, ciudad don-
de estaba la mas i lustre de sus universidades, fué tal la concurrencia 
de españoles, que en el siglo X I V el Cardenal Corri l lo de Albornoz fun-
dó el colegio de San Clemente . Todo esto, junto con la porc ion de sá-
bios españoles que salieron de las escuelas de I tal ia, ( y valga por todos 
Anton io de Nebr i ja ) , "demuestra claramente que por las estrechas re la-
ciones de ambos países, se trasmit ió á España la cultura y civ i l ización 
de Bolonia, Pádua, Nápolesy Roma.; Las relaciones comerciales se estre-
charon mucho, y se fac i l i taron y fueron muy provechosas por la apro-
x i m a d )n de ambos id iomas. L a d ivers idad de las lenguas no escluia la 
semejanza; tenían c ier to parecido, qualem decet esse sororem. Los es-
pañoles conocieron á Bocado y [á Petrarca, y tradujeron la Divina co-
media del Dante. Ya se vé que no queremos disimular el ascendiente 
que e jerc ió la l iteratura italiana sobre la muestra; la imparcial idad es 

\ 

á Sosmondi ( 1 ) , á Lord Holland, al mismo Vil lemain y á 
otros muchos, que mas ó menos estensamente han reconocido 
y demostrado ( 2 ) esa influencia á que nos refer imos, y que 
constituye una de las glorias mas legít imas de nuestra escue-
la mística, á cuya sola aparición se hicieron mas notables los 
estravíos de los demás y el atraso en que se habia caido, 
respecto al buen gusto en la predicación del Evangel io . 

Cumpliendo una de las ofertas que hicimos al anunciar la 
publicación de esta obra, vamos á decir dos palabras respec-
to á la historia de la Elocuencia sagrada en Por tuga l , desde 
que esta provincia se declaró independiente de la Península 
Ibérica y se erigió en monarquía hasta la época á que hemos 
l legado en nuestras investigaciones sobre el desarrollo y las 
vicisitudes de esa importantísima manifestación del senti-
miento religioso, de ese elemento de propagación y defensa 
de la eterna verdad, de ese auxiliar eficacísimo de la civ i l i -
zación y el progreso de los pueblos que siguen sumisos la 
enseña divina de la cruz. 

Remontándonos á los primeros tiempos de la Monarquía 
portuguesa, hallamos en los predicadores del Evangel io f e r -
vor religioso y don de persuadir: los escritos que se conser-
van de aquella época y las donaciones de los reyes, demues-
tran que el espíritu era alimentado por exhortaciones san-
tas, capaces de propagar el culto, de enlazar al pueblo con 

pre fer ib le á los ju ic ios apasionados, y esto no debil i ta en manera alguna 
la incontestable superioridad del pulpito español en el siglo X V I . » 

(1) Historia literaria déla Europa meridional. 

(2) Véase á Mariana, Lampiñas , Masdeu , L a Fuente , Sánchez, Gil 
y Zárate y Amado r de I09 R ios , obras citadas. 



sus príncipes y á estos con el pueblo, y de llenar los c láus-
tros de varones de ejernplarísima virtud, entregados al e s -
tudio de la escritura y á la enseñanza de las verdades f u n -
damentales del Cristianismo. Los Franciscos y Dominicos se 
distinguieron mucho en este período formando con su palabra 
y sus ejemplos, «un pueblo grato á Dios por el número y el 
merec imiento. » L a congregación Cisterciense y la escuela de 
Santa Cruz de Coimbra, dieron al pulpito oradores ilustres, de 
cuyo estilo nos dan alguna idea las palabras con que los h is -
toriadores ensalzan á los ministros del santuario. Fernán L ó -
pez ( 1 ) elogia entre otros á F r . Rodr igo , del órden de Santo 
Domingo ( 2 ) , á F r . P e d r o ( 3 ) , F r . Juan Xira ( 4 ) y F r . R o -
dr igo de Cintra, de la ó rden de San Francisco ( o ) . 

Antes de la época del renacimiento, Portugal dió mues-
tras de una actividad d igna de elogio en lo que se ref iere á 
los adelantos de las ciencias y de las artes: Juan Rodr íguez 
deLucena pronunció en el concilio de Constanza (año 1435) 
la oracion de obediencia, que según el Abad Barbosa, fué es-
cuchada con singular estimación y complacencia. Otra m e -
moria antigua ( 6 ) hace mención de un discurso pronunciado 
en Basilea en un consistorio de Cardenales por el Dr. Vasco 
Fernandez. En el siglo X V florecieron entre otros F r . Vicente 

(O Crónica del Rey D. Juan I. 

( 2 ) Id . , parte 3, cap. 2. 
( 3 ) Id. , parte 2, cap. 4S. 
(4 ) Id . , parte 1, cap. 115. 
( 5 ) «Comenzó á predicar, d i ce , un notable v grande predicador, 

muy letrado y teólogo, l lamado Maestro Rod r i g o de Cintra, del órden 
de San Francisco, el cual h i z o una solemne y cumplida predicación, 
abastecida de testos de la santa Escritura, que á su propósito t ra jo , 
de que ne puede decirse mas, sino el modo que en ella l l e v ó . » 

( 6 ) L e i s o n . Mem. Chronol., p á g . 3 5 2 . 

de L isboa, que escribió escelentes consejos para los pred ica-
dores ( 1 ) , y el carmelita F r . Juan Sobrino, graduado en teo lo-
gía en la universidad de Oxford, lector en la de x\tham, maes-
tro del rey D. Duarte y predicador de D. Alonso V . Mere -
cen citarse en este período histórico Vasco Fernandez de L u -
cena, encargado de prestar obediencia al sumo Pontíf ice 
Inocencio V I I I en nombre de D. Juan II , Fernando de A l m e i -
da, Martin de Viana, Fernando Cantiño, Diego Pacheco y 
García Meneses. 

A imitación de su padre, el rey D. Juan I I I envió á las 
universidades estranjeras un gran número de jóvenes para 
que hiciesen sus estudios. De estos quedaron muchos en las 
mismas universidades condecorados con el magisterio públ i -
co; otros volvieron llamados por el soberano, persuadido de 
que habia l legado el tiempo de venir á cumplir á su pátria 
deberes que se les habian impuesto. Fuera del reino m e r e -
cieron entre otros un grande nombre Diego de Te ibe , p ro f e -
sor de Burdeus; Juan Fernandez, maestro de humanidades en 
Salamanca y Alcalá; Diego Gouvea, rector del colegio de 
Santa Bárbara de París; Marcial Gouvea, lector de pr ima en 
la universidad de Po i tou; Manuel.de la Cuesta, lector de p r i -
ma de leyes en Salamanca, en cuya academia, como también 
en la de París , leyeron teología D. Pedro Fernandez, primer 
Obispo del Brasil, y su hermano A l va ro Gómez. D. Anton io 
P iñe iro fué profesor de elocuencia en París, en donde Pedro 
Fernandez enseñó también humanidades, y Paio Rodr íguez 
de Vi l lar iño filosofía. Thomé Correa fué maestro en Bolonia: 
Pedro Margal lo rector del nuevo colegio que erigió el Obispo 

( 1 ) «Edid i t e t iam varios libros excellentis doc t r ina , tam pro vcrbi 
Dei pradicatoribus, quam pro Scholasticis.» Epitafio. 



de Cuenca, y Jorge Calandro tuvo una cátedra de derecho c a -
nónico en la sapiencia de Roma ( 1 ) . 

Aquiles Estazo, Juan Y a z de la Mota, Manuel Constanti-
no, Martin Suarez de Acuña, Gerónimo Cardoso y otros mu-
chos ilustraron con sus trabajos la época en que se trasladó 
á Coimbra la universidad de L isboa, novedad en la cual i n -
fluyeron el maestro D. Damian, Canónigo regular de San 
Agust ín, y F r . Francisco de Osuna ( 2 ) . 

« E l Dominico F r . Tomás de Sousapredicó con mucho celo 
y piedad, correspondiendo á la buena educación quehabia r e -
cibido en el cláustro desde el año de 1547. Juan Metelo escribe 
al Obispo Osorio, ocupado dignamente en enseñar su rebaño 
en las materias importantes de la salvación ( 3 ) . Juan Barro , 
ofreciendo á Duarte Resende la Mercancía espiritual, y sa -

( 1 ) V é a s e la Biblioteca Lusitana. 

_ ( 2 ) El establecimiento de la universidad en Coimbra tuvo lugar el 
ano 1537. He aquí lo que el sábio F r . Heitor P i n t o d i e e á este p r o p ó -
sito en la segunda parte de sus Diálogos: «Nunca hubo tantos l e t ra -
dos, ni tan escelentes como en t iempo del r ey D . Juan el I H de este 
nombre , que hizo la univers idad de Coimbra, una de las principales 
de toda la Europa, y t ra jo para ella los principales maestros y letrados 
que había en el mundo. N o se contentó solo con los que había en su reino, 
pues mandó además de ellos venir otros de Salamanca, Alcalá, Par ís , 
Bourdeus, Flandcs, I ta l ia y A lemania . F ina lmente , l lenó la universidad 
de las me jo res y mas ins i gnes letras en todas las facultades que habia 
en su t i empo: ennoblec ió su re ino de todo género de buenas artes y 
ciencias, é lazo una r ica fer ia universal de todas las doctrinas mas e s -
celentes. Andando así revue l to el mundo en guerra Y tumultos, h i c i e -
ron las artes y las buenas letras de sus bravas ondas y crueles t e m -
pestades, y v in ieron todas á r e c a e r s e en el quieto, remanso y pacíf ico 
abr igo de este re ino , donde habiendo l legado cansadas y como muertas, 
cebraron al iento, r ec ib i e ron sangre y vida, fueron lloaradas, favorec i -
das y colocadas en la cumbre de su d ign idad . » 

(3 ) Estas son sus palabras escribiendo de los Obispos Osor io y An-
tonxo Agustín, en e l p r e f a c i o á l o s l i b r o s d e Reb. Emmanuel, fó ' l . 5 0 : 

tisfaciendo al reparo de que no le correspondía ser predica-
dor de las verdades, concede haber en el reino muchos que 
desempeñaban esta obl igación ( 1 ) . El Padre F r . Luis de 
Granada dá un testimonio de la grande edificación de los 
predicadores, que el infante Cardenal D. Enrique habilitaba 
en su seminario, para enseñar sus ovejas antes de la intro-
ducción de los Jesuítas ( 2 ) . El Padre Azambuja habia e l og ia -
do, antes que Granada, los grandes efectos de este celo en 
aquel Pre lado. Yasco desde Salamanca lo recomendó por esto 
con especialidad ( 3 ) . » 

D. F R . BARTOLOMÉ DE LOS MÁRTIRES. F r . Luis de Granada, 
F r . Luis de Cacegas, F r . Luis de Sausa, D . Rodr i go de Cuña, 
Arzobispo de Braga y de L isboa, y por último, Luis Muñoz, 
han escrito, sin contar otros autores menos notables, la vida 
de este Pre lado insigne, ornamento de la Iglesia y uno de los 
oradores mas notables de la época que nos ocupa. Nació en 
Lisboa en el año 1514; y despues de haber dado á conocer 
su vocacion para el cláustro, tomó el hábito el dia 2 0 de N o -
viembre del año 1529 en el convento del órden de Santo Do -
mingo, distinguiéndose desde luego por-sus virtudes y amor 
á la soledad. 

Conociendo los superiores de F r . Bartolomé las especial í-

« F o s itaque Sanctis ad Deum orationibus pro salute Reipubl.... Quit 

enim neseit officium omnes Episcopi.... et in Sanctis habendis de 

Dei cullu.... » 

( 1 ) «Hay muchos en el t iempo presente que dan el pasto espiritual 
necesar io , » pág . 5 , edic. de 1552. 

( 2 ) En la d e d i c a t o r i a d e l o s s e r m o n e s d e Tempore Oiisip., 1 5 7 5 , 
Olim quippe cum Evorensis Ecclesice. 

( 3 ) En la dedicatoria de los comentar ios sobre el Pentateuco con-
cionatores eiiam eximios ad civitates, et oppida verbo. .. 



simas dotes que le adornaban para ejercer el ministerio de 
la enseñanza, le designaron para predicador apostólico, e m -
pleo que el fervoroso re l ig ioso llenó con gran fruto de los fie-
les, que acudían presurosos de todas partes para oir su pala-
bra; dando á conocer , según dice F r . Luis de Granada, que 
se habia hecho discípulo de Jesucristo antes de ser maestro 
de los hombres, y que no olvidó jamás que para poder lucir 
útilmente é iluminar á los otros con palabras de verdad, es 
menester arder en el amor de Dios y en el celo por la salud 
de las almas. 

A la edad de cuarenta y cinco años fué consagrado A r z o -
bispo de Braga, siendo rec ib ido con grandes muestras de r e -
goc i jo en la ciudad el dia 4 de Octubre de 1559. 

N o abandonó el Y . Pre lado su habitual costumbre de pre-
dicar al pueblo al ser e levado á tan alta dignidad; antes bien o ' 

sabiendo que el Obispo ha de ser, no solo ministro, sino imá-
gen de Jesucristo, y que por esta razón San Pablo les llama 
padres, madres y nodrizas de sus hijos, trabajaba sin cesar 
en cultivar la viña que se le habia confiado, á pesar de su hu-
milde resistencia. 

Desde luego estableció la costumbre de predicar los días 
festivos, los domingos de Adv i en t o y la Cuaresma, distinguién-
dose muy particularmente por su ternura y fervoroso mist i -
cismo. «Como no habia en sus designios, dice un crít ico ad -
mirador del Arzobispo de B r a g a , cosa baja ni terrenal, t am-
poco habia cosa estudiada ni afectada en lo que decia. Todo 
era grave, juicioso y sól ido, todo útil y provechoso, todo 
oportuno y conforme á la magestad del alto ministerio que 
desempeñaba.» 

Persuadido F r . Bartolomé de los Mártires que un p r e d i -

cador habla con tanta mas ó menos sabiduría, según dice 
San Agust ín , cuanto está mas ó menos aventajado en el amor 
y en la inteligencia de la Escritura, este fué su estudio cons-
tante y ocupacion habitual; en cuanto á su elocuencia, todos 
sus panegiristas convienen en que era muy parecida á la de 
San Bernardo, á quien se propuso por modelo; y semejante á 
la tórtola, quemas gime que canta, jamás pensó en agradar 
y hacerse aplaudir, sino en herir el corazon de sus oyentes 
y moverles á contrición. 

Antes de subir al pùlpito hacia oracion, y de este modo 
el Señor bendecía sus discursos y los hacia útilísimos en bien 
de los asistentes que le oian con respeto, porque sabían que 
su lengua era el intrépete fiel de sus sentimientos, y sus acc io -
nes el testimonio de sus palabras. 

¡Cuán alta, cuán sublime es la misión del Pre lado que 
dir ige al pueblo su voz!' Súpola l lenar cumplidamente Fray 
Bartolomé de los Mártires, y no fué este el menor de los t im-
bres de su glor ia. En la asamblea santa de Trento , el A r z o -
bispo de Braga se distinguió de un modo notable, á mas de 
otros célebres portugueses, por su saber y su elocuencia: F e -
lipe I I lo reverenció mucho á su vuelta del concilio, y restitui-
do á su Iglesia fundó un seminario conforme á las ordenan-
zas del Tridentino, y combatió sin tregua ni descanso á los 
enemigos de la rel igión y de la Iglesia. E l dia 16 de Julio del 
año 1590 murió este orador esclarecido, reverenciado y que -
rido de todos por sus relevantes cualidades y sus virtudes. 

Los historiadores todos dan abundantes noticias acerca 
de los predicadores apostólicos que desde el reinado de Don 
Juan I predicaron á los infieles el Evangel io y sus máx i -



mas. ¿Qué región del Asia, A f r i ca y Amér ica, descubierta por 
los portugueses, no esperimentó la ilustración sobre la v e r -
dadera creencia? ¿Con cuánta razón encarece Resende la d i g -
nidad y el celo de tanto número de obreros infatigables de la 
verdad? 

La decadencia general , de que hemos de ocuparnos mas 
adelante, se hizo estensiva á Portugal : los predicadores nota-
bles se cuentan hasta la declinación del siglo X V I : Osorio, 
Castillo Blanco, F r . Fel ipe de Luz y Galvan, cierran el 
período á que nos propusimos l legar en este momento. «Dos 
usos diferentes, dice el Obispo de Be ja , tuvieron los oradores 
de esta época, aun dentro de la gravedad oratoria. Uno fué 
decir en los asuntos lo que con respecto á ellos dejaron es-
crito los Santos Padres: el otro consistía en discurrir á fue r -
za de raciocinio. El ejercicio de cualquiera de estos dos m é -
todos puede ser defectuoso. Entregada una alma á sí propia, 
si está desnuda de las luces de la materia y de las maneras 
con que es tratada por buenos autores, no solo espresará con 
rudeza sus conceptos, sino que estos serán siempre acertados. 
En el sistema de predicar l igado á muchas autoridades, hay 
otro r iesgo: si falta la gracia de saberlas unir y de variar los 
tropos y regular las transacciones, puede ser verdad lo que se 
p ro f i e r e , pero desagrada por lo insípido.» No debemos de 
comprender en estos defectos á los célebres predicadores de 
quienes se ha hablado. También hubo otros que se l igaron á 
la simplicidad, ó no tuvieron la paciencia de fecundar los asun-
tos con aquellos ornatos que hacen gustosas las doctrinas. 
El P . F r . Luis de Granada lo dice espresamente, pero no 
atribuye á los oradores de su tiempo los caprichos de que 
usaron los predicadores del siglo siguiente. 

C A P I T U L O I V . 
\ 

S ig l o "de Lu i s X I V . — M a s c a r o n . — F l é c h i e r . — B O S S U E T . — N o t i c i a s so-
bre la v ida de Bossue t .—Sermones de Bossue t .—Orac iones fúnebres 
de Bossuet : exámen y ju i c i o c r í t i co . 

L a Franc ia , en medio de sus estravíos, de sus conquistas, 
del lujo y las disipaciones de la córte, nos ofrece en el reinado 
de Luis X IV una de las épocas mas célebres en la historia de 
la palabra cristiana, comparada por muchos á la edad de oro 
de la Elocuencia sagrada, al siglo de los Santos Pad r e s , y 
digna en efecto de los mayores encomios y de un estudio d e -
tenido por parte de lajuventud. 

Acción de gracias debemos comenzar tributando al A l t ís i -
mo por sus bondades: allí donde ha sido necesario un héroe, 
un mártir, un apologista, un orador, allí han nacido y brotado, 
cual plantas privilegiadas, séres de vocacion perfecta, de e n -
tusiasmo, de valor, de f é siacera, de palabra ardiente, de v i r -
tud acrisolada; allí donde la Iglesia ha sido combatida, donde 
se ha predicado el error y la ment ira , donde las creencias 
han sufrido menoscabo, allí se han publicado obras, se han 
dado ejemplos, se han ofrecido acciones dignas de ser imita-
das; allí, en fin, donde el orgulloso ha menospreciado al humi l -
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S ig l o "de Lu i s X I V . — M a s c a r o n . — F l é c h i e r . — B O S S U E T . — N o t i c i a s so-
bre la v ida de Bossue t .—Sermones de Bossue t .—Orac iones fúnebres 
de Bossuet : exámen y ju i c i o c r í t i co . 

L a Franc ia , en medio de sus estravíos, de sus conquistas, 
del lujo y las disipaciones de la córte, nos ofrece en el reinado 
de Luis X IV una de las épocas mas célebres en la historia de 
la palabra cristiana, comparada por muchos á la edad de oro 
de la Elocuencia sagrada, al siglo de los Santos Padres , y 
digna en efecto de los mayores encomios y de un estudio d e -
tenido por parte de lajuventud. 

Acción de gracias debemos comenzar tributando al A l t ís i -
mo por sus bondades: allí donde ha sido necesario un héroe, 
un mártir, un apologista, un orador, allí han nacido y brotado, 
cual plantas privilegiadas, séres de vocacion perfecta, de e n -
tusiasmo, de valor, de f é siacera, de palabra ardiente, de v i r -
tud acrisolada; allí donde la Iglesia ha sido combatida, donde 
se ha predicado el error y la ment ira , donde las creencias 
han sufrido menoscabo, allí se han publicado obras, se han 
dado ejemplos, se han ofrecido acciones dignas de ser imita-
das; allí, en fin, donde el orgulloso ha menospreciado al humi l -



de, el rico al pobre , el grande al pequeño, allí la voz robusta, la 
voz poderosa, irresistible, del sacedote de una religión de paz 
y de armonía, de car idad y de amor, allí se ha dejado oir por 
cima de la l isonja, de la adulación y del temor, residenciando 
á los opresores de la humanidad, á los déspotas, á los t i ra-
nos . . . . L a Franc ia , r ica, fuertemente unida, poderosa, inf lu-
yente en el resto de Europa; un monarca rodeado de inspira-
dos artitas, de valerosos soldados, de hombres ilustres por su 
saber, por su prest ig io y su nobleza; mudos todos ante aquella 
autoridad absoluta, reasumida en la célebre frase el Estado 

soy yo, ven alzarse ante el santuario, en el recinto sagrado 
del templo, censores severos, intachables, que examinan sus a c -
tos, que afean su conducta y les anuncian el término funesto 
de sus grandezas, de sus estravíos y sus miserias. 

Muda la tr ibuna, mudo el foro , cerrados los parlamentos, 
sin prensa, sin l iber tad de hablar y de escribir en parte a l gu -
na, el sacerdote es el único intérprete fiel de los sentimientos 
del pueblo. En su f avo r aboga , en su defensa pronuncia br i -
llantes discursos, tanto mas aplaudidos, cuanto que son la fiel 

y 

espresion del sentimiento rel igioso de la Francia y del justo 
descontento de los oprimidos. 

Dos siglos han trascurrido desde que los oradores france-
ses del siglo X V I I pronunciaron en la cátedra del Espíritu 
Santo sus inspirados discursos, y esos admirables monumentos 
se leen con igual respeto que fueron oidos: el historiador, al 
l legar á este punto , no necesita gran espacio para llenar su 
misión, le basta recordar ideas, despertar sensaciones por todos 
esperimentadas a lguna vez. ¿Quién no conoce los triunfos de 
Bossuet, de Bourdaloue- y de Masillon? ¿Quién no ha oido e lo-
g iar y encarecer su aspecto inspirado y magestuoso en la cá» 

tedra santa, anunciando delante de los altares, con el calor y 
el sublime entusiasmo de los Profetas, las grandes verdades de 
la fé , al monarca mas poderoso del mundo y á todos los hom-
bres de genio que rodeaban su trono? Recuérdese el g r a -
do de glor ia adonde la Francia llegara en la época de Luis el 
Grande, representémonos una de las córtes mas brillantes del 
mundo, y al reflexionar que los ministros de la religión domi-
naban con su autoridad todas, aquellas grandezas, tendremos 
alguna idea de la magestad y del poder de su elocuencia. 
Cuanto mas se elevaban los hombres fuera del santuario, m a -
yor era la elevación y grandeza de los predicadores; servíanse 
de la g lor ia misma para hacer mas alto su ministerio, mas au-
gusta su doctrina, mas imponentes sus enseñanzas. 

Solo á la Iglesia le ha sido dable ofrecernos esos magníficos 
espectáculos, esos triunfos tan leg í t imos, alcanzados por m e -
dio de la palabra, que colocada al servicio de la única rel igión 
verdadera y de la defensa de su doctrina santa, es cuando, como 
hemos dicho antes de ahora, se nos presenta á su mayor altu-
ra , no solo en sí misma, sino en sus resultados en bien de la 
humanidad. 

Cuando Luis X I V se veia l isonjeado, obedecido ciegamente 
en sus menores caprichos y en sus mandatos por una muche-
dumbre de aduladores; cuando su poder no conocía freno ni los 
personajes de la mas alta gerarquía osaban apenas contrade-
cirle, entonces humildes sacerdotes le recuerdan sus deberes 
con tanto respeto como energía, combaten con vivos colores 
el lujo y la disipación de que el rey era cómplice, y hablando por 
último del Dios omnipotente que está sobre todos los poderosos, 
que ha de pedirles estrecha cuenta de la autoridad de que tan 
solo son raeros depositarios, les mandan colocarla al servicio 
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de la felicidad de sus subditos, viniendo á ser abogados solíci-
tos, no solo de las virtudes, sino de las miserias del pueblo. 

Un ministerio tan importante, ejercido con el genio y con 
el valor de los Ambrosios y de los Crisóstomos, debia tener una 
feliz influencia sobre la sociedad. De continuo los oradores 
cristianos han defendido la causa del pobre y del oprimido, y 
esto es conveniente recordarlo hoy á los muchos que lo han 
olvidado: ellos han sabido inspirar moderación y dulzura á 
hombres envanecidos con sus bienes y su nobleza; mantenido 
en la práctica del bien, almas escogidas que lograron resistir e l 
contagio y la seducción de los placeres; conducido á una vida 
cristiana á personas que, en medio del bullicio del mundo y 
de la confusion de los negocios, se apartan ingratos de su 
Dios, y verificado, en fin, brillantes conversiones, reparación 
solemne de los ultrajes hechos á la virtud por medio de los 
mayores escándalos. 

La historia de la predicación en Francia durante la época 
cuyo estudio nos corresponde hacer en este momento, es una 
prueba decisiva, si muchas no hubiera, de la visible y constan-
te protección de Dios en los destinos de su Iglesia. Yeámoslo: 

MASCARON. Colocado este orador insigne en un período de 
transición, entre el siglo de Luis XI I I y el de Luis X I Y , part i-
cipa á la vez de la aspereza y del mal gusto del uno, y deja 
entrever la armonía, la magnificencia y la riqueza del otro: 
sus trabajos son casi idénticos en ciertosentido á los de los dos 
oradores que siguiéndole le han oscurecido: hay algo en él del 
v igor de Bossuet y de los felices pormenores de Fléchier, ha -
llándose no obstante á gran distancia de la sublimidad y e l e -
gancia de estos ilustres predicadores. 

De tal manera se ha espresado un crítico ( 1 ) hablando de 
Mascaron; su opinion es para nosotros decisiva en este part i -
cular; pues sin ser injustos, no es posible negar á este orador sa-
grado grandes dotes , aun cuando haya en él grandes de fec-
tos: tiene imaginación, pero carece de buen gusto; su alma se 
eleva á veces, pero no acierta por lo común á espresarse en asun-
tos grandiosos con soltura; hay , en fin, en sus trabajos mas 
ingenio que naturalidad. 

E l discurso mas notable de Mascaron es la oracion fúne -
bre pronunciada con motivo la muerte de M . Turenne: en este 
trabajo se encuentran bellezas de primer Orden: su entonación 
es elevada, hay novedad y buen gusto en muchos giros, las 
comparaciones tomadas del ocaso del s o l , del rayo de las 
tormentas, de la rapidez de los rios, de la grandeza de los t o r -
rentes, de las sombras y de las nubes, se prodigan menos, y 
por esto producen mejor y mas seguro efecto. 

Oífff £ÍOflñIfOCÍ9 b h QlS í léÚ B iPt 119 91fÍ8fl(A fifi "io PÍ n VI 

FLÉCHIER nació el dia 1 0 de Junio del año 1 6 3 2 en Perne, 
villa perteneciente al condado de Aviñon. Fué su maestro el Pa-
dre Audi f f ret , Preboste de la congregación de los hermanos 
de la Doctrina cristiana. 

L a primera obra con que se dió á conocer entre los l i tera-
tos, fué una descripción hecha en versos latinos de una fiesta 
real ó cabalgata dada por Luis XIY el año 1662 (2). 

Desde sus primeros estudios, dice el P . de la Rué , tuvo 
g ran afición á la urbanidad y rectitud del estilo. Nada salia 
de su pluma, ni de sus lábios, aun en conversaciones privadas, 
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(1) Thomas. Essai sur les éloges. 

( 2 ) Esta descr ipc ión se i m p r i m i ó c o n el t í tu lo de Cursus Regius el 
año 1669. También se halla en la misceiania de sus obras, año 1712. 



que no pareciese y que no estubiese en e fecto t raba jado . Sus 

cartas y sus mas insignif icantes notas tenían número y art i f ic io ; 

•porque habiendo sido su pr imera ocupacion las bellas artes, 

y especialmente la poesía, se había f o rmado un hábito y casi 

una necesidad de escoger todas sus palabras y de unirlas en 

cadenciosa r ima . 

L a pronunciación de Fléchier , lánguida y poco animada, á 

la vez que auxi l iaba poderosamente su memor ia , daba al au-

di tor io todo el t iempo necesario para percibir fáci lmente la su -

bl imidad de sus ideas y sentir el placer de deleitarse en 

ellas. Habiendo principiado á distinguirse en las oraciones f ú -

nebres, la g ravedad de estos asuntos, que requiere c ier ta t a r -

danza natural de la voz y de la acción del orador , hicieron in-

sensiblemente lugar á sus maneras, y convirt ieron en cualidad 

aceptable una falta que en mater ias menos tristes quizá no se 

hubiera podido to lerar . 

E n la orac ion fúnebre, en este género de elocuencia, uno 

de los mas di f íc i les, F léchier supo mezclar la simetr ía y las 

gracias de su estilo con ciertos rasgos de una t ierna sensibi-

l idad, á cuyo suave calor adquirían s iempre sus ideas nueva 
* 

vida y esplendor; animándose por g rados acer tó á l legar hasta 

el pa té t i co , c o m o sucedió en la oracion fúnebre de Turenne , 

asunto tratado por Mascaron, y que no obstante se considera 

y es en real idad su obra maestra. E l exord io de este d iscur-

so será s i empre citado por su armonía, por su magestad, s om-

br í o carácter y la especie de dolor augusto que reve la . E l 

orador escoge por tex to aquellas palabras del L ib ro de los 

Macabeos- Fleerunt eum omnis populus Israel planctu mag-

no, et lugebanl dies multos, el dixerunt: Quomodo cecidit 

potens qui salvum faciebat populum Israel.—Y acto con t í -

nuo comienza cautivando la atención de su auditorio de un 
• , 4 • 11 t i r V i . y , . . t * 

modo d i gno é inusitado. Oigámosle : 
gfibaViV' n-vrüo . . - .: Vy; ütr u ;..v)iíií!íí! 

« N o es posible, señores, que pueda daros una idea acaba -
da de l triste asunto de que vengo á hab laros : solo repit iendo 
aquellas nobles y espresivas palabras de que la sagrada Escritu-^ 
r a se vale para ensalzar la v ida y para l lorar la muerte del sá -
bio y valeroso Macabeo. Este hombre , que condujo la g lor ia de 
su nación hasta los últimos ámbitos de la t ierra, que con su 
égida cubría su campamento y con su espada abría el de los 
enemigos; que á los reyes co l igados contra él ocasionaba m o r -
tales sinsabores, y a legraba á Jacob con virtudes y hazañas de 
eterna memor ia ; este hombre , que defendía las ciudades de 
Judá, que re frenaba el orgul lo de los hi jos de A m m o n y de 
Esaú, que volv ía cargado ccn los despojos de Samar í a , des-
pues de haber quemado sobre sus propios altares á los dioses 
de las naciones estranjeras; este hombre , co locado por Dios 
alrededor de Israel como un muro de bronce, donde tantas 
veces se estrel laron las legiones del As ia , y que despues de* 
haber derrotado numerosos ejércitos y desconcertado los mas 
hábiles y mas soberbios genera les de los reyes de Sir ia, venia 
todos los años, como el últ imo y el mas pequeño de los I s r a e -
l i tas, á reparar con sus manos tr iunfadoras las ruinas del. 
santuario, sin querer otra recompensa por los servicios que 
hacia á su pátria, que el honor de haberla servido; este h o m -
bre valeroso, atacando, en fin, con invencible va lor á los e n e -
migos , á quienes habia puesto en vergonzosa fuga , rec ib ió 
el go lpe mortal , quedando supultado entre sus t r iun fos . . . . 

No bien circula el rumor de aquel funesto accidente, se 
conmueven todas las ciudades de Judá, y arroyos de lágr imas 
corren por las meji l las de todos sus habitantes. 
-•• Durante algún t iempo quedan como suspesos, mudos é i n -

móvi les . Un esfuerzo supremo de dolor rompe al fin aquel 
l a rgo y penoso silencio, y con voz entrecortada, con sollozos 
que partían de sus corazones, asiento de la tristeza, la c o m -



pasión y el temor, esc laman: ¡Cómo ha muerto aquel hom-
bre poderoso que salvaba al pueblo de Israel! A l oir estos l a -
mentos, Jerusalen redobla su llanto; se estremecen las bóvedas 
del templo; el Jordán enturbia sus aguas, y por todas sus 
márgenes resuena el eco de estas lúgubres palabras: ¡Cómo 
ha muerto aquel hombre poderoso que salvaba al pueblo de 
Israel!». 

8 b £ n o I $ el o.(ubaoo íiup ,:yi'iíru<í *i*M . m A r n M oeoiatev ? oid 
En este discurso hay trozos dignos de tan magnif ico exo r -

dio. Entre varios podemos citar aquel en que el orador habla 
de la modestia de Turenne ; se respira en él el buen gusto dé 

. los antiguos. 

« E l honor, señores , de ser querido y estimado por el r ey , 
no disminuyó su modestia.... A l pronunciar esta palabra no sé 
qué remordimiento m e detiene: temo publicar en este m o m e n -
to elogios que el hé roe rechazó con f recuenc ia , y o fender 
después de su muerte una virtud que en tanta estima tuvo 
durante su vida. P e r o cumplamos nuestro deber , y alabemos 
á Turenne sin temor, en un tiempo en que nadie puede c r e e r -
nos sospechosos de adulación, ni él es capaz de envanecerse. 
¿Quién hizo nunca t an grandes cosas? ¿quién las d i jo con m a -
yo r moderación? Si conseguía una victoria, no era, según 
deéia, porque él fuese hábil , sino porque el enemigo se habia 
equivocado: si daba cuenta de alguna batalla, no olvidaba la 
mas pequeña c ircunstancia, pero omitía siempre que era él 
quien la habia conseguido: si refer ía algunas de aquellas a c -
ciones que lo habían hecho tan célebre, se hubiera creído que 
se trataba de un m e r o espectador, y se dudaba si era él ó 
la fama quien no dec ía verdad. Cuando volvía de las gloriosas 
campañas que han hecho imperecedera su memor ia , huía de 
las demostraciones populares y se ruborizaba con las ac lama-
ciones de que era o b j e t o . . . 

En el dulce reposo es cuando este pr íncipe, despojándose 
de la g lor ia que durante la guerra habia adquir ido, y l imi-

tándose á una reducida y escogida sociedad de amigos, se 
dedicaba silencioso á las virtudes civiles. Sincero en sus d is-
cursos, sencillo en sus acciones, fiel en sus amistades, exacto 
en el cumplimiento de sus deberes, moderado en sus deseos y 
grande hasta en las cosas mas pequeñas, se oculta siempre, 
pero su reputación lo descubre; camina sin acompañamiento 
y sin ostentación, pero cada cual en su mente se lo imagina 
colocado en un carro triunfal: al verlo, se cuentan los enemi-
gos que ha vencido, no los criados que lo acompañan; y por 
solo que esté se descubren á su lado sus virtudes y sus v i c to -
rias haciéndole compañía. En aquella honrada sencillez hay 
cierta nobleza, y cuanto menos altanero se muestra, mas res-
petable se hace . » 

Con frecuencia se ha citado el siguiente trozo para demos-
trar que no es difícil ensalzar la humildad crist iana, á la vez 
que la glor ia mil i tar: 

« ¡Cuán difícil es, señores, haber vencido y ser humilde al 
mismo tiempo! las prosperidades militares dejan, cual ninguna, 
en el alma cierto placer conmovedor , que la llena y ocupa 
toda: los guerreros se atribuyen sin querer una superioridad 
de poder y de fuerza; se coronan por sus propias manos; m i -
ran como propiedad suya los laureles que con tanta dificultad 
han recogido, quizá regándolos con su sangre; y á pesar de los 
homenajes que tributan á Dios, á pesar de colocar bajo las 
sagradas bóvedas de sus templos las banderas destrozadas del 
enemigo, no es dif íci l que la vanidad ofusque parte de la g r a -
titud , y que con las ofrendas presentadas al Señor mezclen 
mas de una vez los aplausos que creen deberse á sí mismos, y 
retengan al menos algunos granos de aquel incienso que van 
á quemar sobre los a l tares. » 

Algunos críticos han reconvenido á Fléchier por no haber 
sabido retratar con exactitud al héroe que celebra, por r e f e -
r i r con cierta debilidad los pormenores relativos á la conver -
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sion de Turenne, descuidando hechos é ideas que hubieran en -
grandecido su asunto, por parecer muchas veces escrupuloso 
y afectado, por emplear, en fin, con esceso unas mismas figu-
ras. L o cierto es que Fléchier es superior bajo el punto de vista 
del arte que del genio : que en sus mas hermosos arranques se 
vé al retórico que se preocupa demasiado en colocar metód i -
camente sus frases, sin dejarse arrastrar sino raras veces y 
nunca con libertad. 

Los que se han cuidado de comparar los discursos de 
Mascaron y de Fléchier acerca de M . Turenne, no saben á 
cuál dar la preferencia; por nuestra parte la concedemos al 
trabajo de Fléchier, sin desconocer el mérito del de su compe-
tidor. Yillemain dice que Fléchier se suele elevar hasta el g e -
nio; al paso que Mascaron parece ser el brillante bosquejo del 
genio mismo; estraviado con frecuencia por un mal gusto. 
Mascaron dá mas lugar á la censura, es menos cuidadoso que 
Fléchier, é igualmente que este cae en la afectación» Tiene t o -
dos los defectos de su r iva l , y aun otros menos disculpables, 
porque llegan hasta la estravagancia: se eleva, no obstante, 
algunas veces, y entonces es grande, muestra un alma elocuen-
te, y hasta su dicción se depura y parece que tiene cierta n a -
turalidad enérgica y exacta, que no escluye la elegancia y 
vale acaso mas que la armonía. 

vj 
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si fioo 'm< j , 
Bossuet. 

Escrito está el nombre del mas célebre de los oradores 

sagrados que cuenta la tribuna santa en el vecino pueblo 

francés; escrito está en nuestro libro el nombre de ese genio 

inspirado en las letras divinas, que con lengua de oro canta 

las maravillas de la g r a c i a , y sentado al borde de los sepul-
cros, publica las enseñanzas de la muerte y las verdades de la 
eternidad. 

Bossuet llena mas que un s ig lo , mas que una época; no 
es la sintésis de un período de gratísima memoria, de un tiem-
po dado, y este el mas brillante y esclarecido; la f ama , el 
nombre de Bossuet no cabe en el estrecho recinto de una na -
ción; Bossuet dá al suelo que le vió nacer -una gran parte 
de su g l o r i a , y aun tiene glor ia para dar al orbe católi-
co , como hi jo predilecto, como hijo escogido del catol i -
cismo. 

Con razón se enorgullecen los franceses, porque en F r a n -
cia brilló esa luz resplandeciente, porque en Francia resonó 
esa vez robusta', poderosa é irresistible; con razón debemos 
envanecernos los cristianos de un orador que en época crítica 
para la rel ig ión, supo reunir las grandes dotes de los pr ime-
ros Padres , igualándolos en muchas ocasiones hasta el punto 
de merecer una hoja de la bril lante corona con que ha 
premiado sus trabajos la posteridad. 

Bossuet no puede ser ya juzgado ; su gloria no consiente 
la crít ica, inspirar puede únicamente la admiración. A d m i -
rad, jóvenes, los discursos de Bossuet; leerlos muchas veces, 
y su lectura os hará comprender cuán difícil, pero cuán g ran -
de es la misión del orador sagrado; no hay otra superior á l a 
suya; toda preparación es escasa, todo cuanto para cumplir-
la allegueís, útil y necesario. 

i 
Nació Bossuet en Di jou el día 27 de Setiembre del año 1627. 

Su padre era uno de los miembros mas esclarecidos de la m a -
gistratura francesa Sus primeros estudios los hizo en el c o -
legio de Jesuítas de su ciudad natal; despues pasó á París y 



cursó filosofía en el seminario de Navarra. Su talento y su 
aplicación le conquistaron para siempre el cariño de sus maes-
tros. Las lecturas de Homero y de V i rg i l i o , de los otros Clásicos, 
despertaron en él una gran afición á la literatura; las santas 
Escrituras y los Padres predispusieron su alma para el desem-
peño de la predicación. 

A la edad de diez y seis años, Bossuet era admirado por 
sus raras dotes , y se hacia oir con éxito superior á todo en -
comio ante los amigos del marqués de Feuquieres, su protec-
tor . Ordenado de sacerdote en 1652, pasó á M e t z , donde hizo 
sus primeros ensayos con tanto fruto, que muchos protestan-
tes, oyéndole, abandonaron sus errores. Su fama le obligó á 
obedecer al r e y , que le l lamó á la córte, y le hizo predicar la 
Cuaresma del año de 1659; siendo desde aquel momento tanto 
el entusiasmo que produjo su nuevo estilo, que se v ió precisa-
do á mult ipl icarse para dar gusto á los que de todas partes le 
buscaban para encargar le sermones. 

Durante diez años ejerció Bossuet el ministerio de la p r e -
dicación, que abandonó despues para dedicarse á otros traba-
jos . Habiendo sido nombrado Obispo de Condom en 1669, y 
preceptor del Delf ín en 1 6 7 0 , compuso el Discurso sobre la 

historia universal, la Política de la sagrada Escritura, el 
Tratado del conocimiento de Dios y de sí mismo, la Historia 

de las variaciones, los Avisos á los protestantes y otras m u -
chas obras. N o volv ió á predicar en la córte, sino en las g ran-
des solemnidades, y para pronunciar aquellas famosas Ora-

ciones fúnebres, que en los tiempos posteriores se han consi-
derado como el principal fundamento de su g lor ia . E l mismo 
Bossuet, al dar principio al discurso que pronunció con mot i -
vo de la profes ión de la señora de L a Yal l iere , dice: «Rompo 

en este momento un silencio de largos años, y hago oir una 
voz que los púlpitos no conocen y a . » 

Bossuet hizo dimisión del obispado de Condom dos años 
despues de haberlo admitido, con el objeto de dedicarse c o m -
pletamente á la educación del Delfin; pero habiendo sido nom-
brado Obispo de Meauxen 1681 , e jecutó, despues de la muer -
te del gran Condé, lo que habia anunciado al terminar la o ra -
cion fúnebre de este pr ínc ipe , dedicándose esclusivarnente al 
cuidado é instrucción de la 4iócesis que la Providencia le h a -
bia confiado. Era un tierno espectáculo ver al gran Bossuet 
trasladado desde la capil la de Yersail les á la iglesia de un 
pueblo, enseñando á los labradores á llevar con paciencia sus 
penalidades, y reuniendo con cariño alrededor de sí á sus h i -
jos para esplicarles los principios de la f é . 

En medio de estos trabajos de caridad pastoral terminó 
su vida el 12 de Abr i l de 1704, honrado con las lágrimas de 
toda la Iglesia, que conservará grata y eterna memoria de su 
doctr ina, de su elocuencia y de su adhesión á la f é ; y que 
hasta cierto punto ha aceptado el e log io que de él hizo L a 
Bruyere , cuando al nombrar á Bossuet en su discurso de r e -
cepción en la Academia francesa, esclamó con un entusiasmo, 
de que participaron sus oyentes: «Hab lemos con anticipación 
el lenguaje de la poster idad; Bossuet as en verdad un Padre 

de la Iglesia.» 
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Sermones de Bossuet. 
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« L o que llama principalmente la atención en los sermones 

de Bossuet, dice el A . Henry , es el v igor constante que carac-
teriza su estilo. Desde él exord io , desde la pr imera f rase , ya 



nos ofrece su genio en acción, no hay fórmulas triviales, ni 
comentarios de ideas agenas, ni citas enojosas, ni esterilidad, 
ni redundancias. • '•••> inui H 

Cuando una repentina vehemencia exalta al gran orador, 
parece que nos sentimos trasladados á una región desconocida: 
ignoramos entonces de dónde toma sus espresiones y sus ideas: 
su estilo, siempre nuevo, siempre grande, siempre natural, nos 
apasiona é inflama: su entusiasmo derrama por todas partes á 
torrentes la luz; y se. hace imposible leerlo sin sentirse subyu-
gado bajo el peso de tanta magnificencia y esplendor. 

Muchas veces no basta detenerse, es forzoso leer de nue-
vo aquellos sublimes pasajes, descomponerlos en cierto senti-
do, para alcanzar parte de la magnitud de su mér i to . Es m e -
nester que el lector conmovido, turbado y fuera de si, conten-
ga los latidos de su corazon, enjugue sus lágrimas y alivie su 
imaginación. Contraída por medio del análisis cierta familiari-
dad con los impetuosos vuelos del orador, es como únicamen-
te pueden adivinarse los admirables registros que han pro -
ducido tan sublimes impulsos. ¿Qué vemos cuando desde 
cerca observamos el mecanismo de la elocuencia de B o s -
suet? Espóne, establece ante todo el asunto; se apodera 
desde un principio de nuestra atención por la novedad ó por 
el interés de su p lan : este es el momento de la razón. Ac to 
continuo sienta los principios, robustece las pruebas y consi-
gue le convicción de los que le escuchan. De repente su genio 
toma vuelo y nos arrebata, nos conduce al término de sus 
deseos, al l ímite de su voluntad. Desde este momento el o ra-
dor prescinde de todo razonamiento abstracto y toda discu-
sión ref lexiva: no aspira mas que á conmover; y si por ventu-
ra se detiene en una máxima grande y nueva, esta queda g ra -

bada fuertemente en nuestra alma, hasta parecernosel resultado 
de nuestras propias ideas. Nunca este gran hombre busca el 
sublime; pero lo halla en cierto admirable descuido que lo ca -
racteriza. Su espresion, casi siempre meta fór ica , aunque las 
mas veces sencilla hasta la fami l iar idad, despierta fuertemen-
te la atención: es una palanca de que se vale para mover y 
abatir todo lo que pudiera contradecir le. 

Algunas veces su elocuencia se agota al parecer; pero si 
reflexionamos un solo instante, admiramos desde luego una 
idea subl ime, agradeciéndole que no nos haya distraído l la -
mando hácia otra parte nuestra atención. Si advierte que nos 
separamos de él, de pronto se inflama, y nuevas bellezas v i e -
nen á despertar nuestra a lma. Entonces es cuaudo, despues 
de haber hecho una exacta descripción de las miserias del 
hombre, se eleva sobre sí mismo esclamando con aire de tr iun-
f o : « ¡ A h ! Nada somos. » Entonces es cuando para pintar los 
errores de la ambición,- nos muestra esta imágen tan horrible 
como verdadera: « L l e gamos por fin al sepulcro, arrastrando 
constantemente en pos de nosotros la larga cadena de nues-
tras esperanzas frustradas.» Entonces es cuando, instruyendo 
á los reyes, les dir ige con imponente sencillez aquellas nota-
bles palabras para exhortarlos á castigar el c r imen: «Es ten-
ded vuestros largos brazos, buscad á los malvados, procurad 
alcanzarlos hasta en las estremidades de vuestro imper io . » 
Entonces es cuando, conduciendo al hombre por la escuela 
del sepulcro, le dice con el acento de la mas grande conster-
nación: « j O h muerte! te doy gracias por las instrucciones que 
nos comunicas. » Entonces es cuando, levantando el peso de 
las mercedes desatendidas, pregunta: «¿De dónde pensáis que 
Jesucristo hará salir las llamas para devorar á los cristianos 

» 



ingratos? De sus altares, de sus sacramentos, de sus heridas, 
de ese costado abierto en la cruz para servirnos de fuente de 
infinito amor. De ahí es de donde saldrá la indignación de su 
justo furor , mucho mas implacable por haber sido al imenta-
do en el manantial mismo de las grac ias . » Entonces es cuando, 
al hablar de la entrada de Jesucristo en Jerusalen, enriquece 
con una magestuosa comparación aquel cuadro muy difícil de 
reproducir. «Entre todas las grandezas del mundo, nada hay 
tan brillante como un dia de tr iunfo. Roma, en medio de t o -
da su grandeza, no tenia nada superior á ese d ia , y sé por 
Tertuliano que, cuando aquellos ilustres triunfadores camina-
ban con tanta pompa, temiendo que se elevasen sóbre la cond i -
ción humana, un esclavo que. iba detrás tenia obligación de 
advertirles que eran hombres. Pero el triunfo de mi Salvador 
está muy distante de esa g lor ia . En vez de advertirle que es 
hombre, me siento mas bien movido á recordarle que es 
Dios: me parece-en efecto que lo ha o lv idado . » Entonces es, 
en fin, cuando el sublime principio del L ib ro primero de los 
Macabeos suministra á su elocuencia otro contraste todavía 
mas magníf ico entre A l e j andro y Jesucristo. «Escuchad, dice, 
cómo la historia santa habla de aquel gran rey de Macedo-
nia, cuyo nombre mismo parece que respira victorias y tr iun-
fos: En aquel tiempo, Alejandro, hijo de Fitipo, derrotó ejér-

citos casi invencibles, tomó mespugnables fortalezas, triunfó 

de los reyes, subyugó pueblos; y toda la tierra enmudeció 

en su presencia sobrecogida de terror y de asombro.» ¡Cuán 
soberbio y augusto es este pr incipio! oíd ahora la conclusión: 
« F despues de esto, continúa el historiador sagrado, cayó en-

fermo, se sintió desfallecer; vió segura su muerte, dividió los 

estados que esta iba á arrebatarle; y habiendo reinado doce 

años, FALLECIÓ. En esto viene á parar toda aquella g lor ia: aquí 
concluye la historia del gran A l e j a n d r o . — L a historia de Jesu-
cristo no comienza ciertamente de un modo tan pomposo, pero 
tampoco concluye con tan lamentable decadencia. Cierto es 
que en ella hay caídas: se puede decir que del seno de su P a -
dre cayó al de una mujer mor t a l , desde él á un establo, y 
desde all í , por diversos grados de abyección, hasta la infamia 
de la cruz y hasta la oscuridad del sepulcro. Confieso que 
no podia caer mas bajo ; pero este no es el término á donde 
viene á parar, sino desde donde empieza á levantarse. Resu-
cita, sube á los cielos, entra en posesion de su g l o r i a ; y para 
que estaglor ia que posee se manifieste á todo el universo, vendrá 
algún dia con gran poder á juzgar á los vivos y á los muertos. » 

Bossuet hace un uso igualmente feliz de los escritos de 
los Santos Padres . Es tan grande como ellos cuando se apoya 
en su autoridad ó en sus principios. En vez de copiarlos ser -
vilmente, se apropia todo lo que adopta, no siendo menos or i -
ginal cuando cita ó traduce, que cuando inventa. A s í , pues, 
por poco sensibles que seamos á las bellezas de la elocuencia, 
no es posible leerlo de pasada: muchas veces una idea inespe-
rada y repentina nos hace caer el libro de las manos y nos 
obliga á suspender la lectura para entregarnos al sentimiento 
de la herida que nos ha producido.» 

Un juicio tan acabado, tan exacto, tan minucioso, tan 
poco común como el que hace el A . Henry de Bossuet, es 
superior á cuanto de él pudiéramos nosotros d e c i r ; por este 
hemos preferido trascribirle á mutilarle. Muchos otros elogios 
desearíamos acumular en este momento; pero sobre ser mu-
chos de ellos conocidos, parécennos despues de lo dicho in-
necesarios. 



De lo que eu manera alguna podemos prescindir, es de 
trasladar algunos trozos de los discursos de Bossuet, siquiera 
en esto tengamos que desaprovechar muchos de los que te -
níamos traducidos y analizados. 
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Dignidad real y sacerdocio de Jesucristo. 

En medio de los padecimientos y de la muerte se mani -
fiesta Jesús, nuestro Rey y nuestro Pontíf ice. 

«Vosotros que en otro tiempo os escandallasteis de ver co r -
rer la sangre de mi Maestro, vosotros que habéis creido que 
su muerte violenta era un signo de su impotencia. ¡ Ah ! si 
entendiéseis un poco no mas de sus misterios« L a cruz de m i 
R e y es su trono, la cruz de mi Pontí f ice su altar. Esa carne 
destrozada constituye la fuerza y la virtud de mi Rey ; esa 
misma carne destrozada es la victima escogida por mi Pon t í -
fice. L a sangre de mi Rey es su púrpura, la sangre de mi 
Pontíf ice es su consagración. Mi R e y se ha establecido, mi 
Pontíf ice se ha consagrado con su sangre, y de este modo es 
el verdadero Jesús, el único Salvador de los hombres. ¡Oh 
Rey , Salvador y soberano pastor de nuestras almas! derramad 
sobre mi corazon una gota de vuestra preciosa sangre, á fin 
de abrasarlo, y una gota sobre mis lábios, á fin de que se 
purif iquen hoy-que deben pronunciar con mucha frecuencia 
vuestro santo nombre ! . . . , 

Jesús, durante el curso de su vida mortal, hacia, por de-
cirlo así, alarde de su humildad; cuando sabe que se acerca 
su última hora, entonces habla de g l o r i a , y trata única-
mente con sus discípulos acerca de sus grandezas. Hallábase 
en la víspera de su infame suplicio. Ya habia celebrado aque-
lla misteriosa Pascua que al dia siguiente debia terminar der -
ramando su preciosa sangre: el discípulo traidor acababa de sa -
lir de su habitación, para poner en ejecución el detestable c on -

venio que habia hecho con los Pontíf ices, y no bien se hubo este 
retirado de su compañía, mi Maestro, que no ignoraba su pé r -
fido y execrable designio, como si súbitamente le arrebatase un 
ardor divino, habla de esta maneraá sus Apósto les :—En e-te 
momento, dice, el H i j o del hombre vá á ser g lor i f icado: Nunc 
glorificatus est fúius hominis.—¡Ah! hermanos mios, ¿ané vá 
á suceder? ¿qué quiere decir este ahora? pregunta muy o^or-
tunamente el admirable San Agust ín. ¿Piensa eu /arse sobre 
una nube, para arrojar rayos contra todos sus enemigos? ¿ó 
se propone hacer bajar legiones de ángeles para que el mundo 
todo le rinda el homenaje de respeto á que es acreedor?. . . . 

Nó , de ningún modo, no lo creáis. Vá á la muer l.e, al su-
plicio, al mas cruel de todos los tormentos, á la última de las 
infamias; esto es lo que él denomina su glor ia, este es su 
reino, este es su triunfo. 

Os ruego contempléis á mi Salvador en aquel solemne 
dia, en que hizo su entrada en la ciudad de Jerusalen, poco 
antes de ser crucif icado. 

Ved , ved esa muchedumbre de todas condiciones y eda-
des, que le preceden corriendo con palmas y amo de oliva 
en la mano en señal de regoci jo , y que pai dar á conocer 
su celo en tan santa ceremonia, hacen resonar el aire con sus 
clamores de a legr ía .—Bendi to sea, decian, el hi j i de David: 
v iva el Rey de Israe l : Hosanna filio David, benedictus qui 
venit in nomine Domini rex Israel. Y en c e d i ó de aquellas 
felices aclamaciones entra en la ciudad. ¿Qué nuevo proceder 
es este tan distante de su conducta ordinaria? ¿cómo es, quie-
ro que me digáis, que le gustan los aplausos, á él, que habien-
do sido buscado en otro tiempo por una gran muchedumbre 
de ciudades y pueblos, con ánimo de p uu¡am; " S Rey , se 
retiró enteramente solo á la cumbre de una elevr mntaña 
para evitar su encuentro? Hoy escucha á lodo ese o lo que 
en alta voz lo llama su Rey ; los fariseos celosos a d v i r -
ten que imponga silencio al entusiasmo popular, IL b a b a -
dor les contes ta :—Nó, nó; las piedras gr i tarán, si estos no 
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gritan bastante alto: Si hi tacuerint, lapides clamabmt. 

¿Qué podremos decir, os pregunto, acerca de un cambio 
tan inopinado? aprueba lo que rechazaba; acepta hoy una 
dignidad real que en otro tiempo habia rehusado. ¡AQ! no 
busquéis otras causas; consiste en que es la vez última que 
entra en Jerusalen, y entra para morir , y morir para mi 
Salvador es re inar . En efecto: ¿cuándo se le ha visto compa-
recer con un aspecto mas resuelto y con una dignidad mas 
augusta, que en el tiempo de su pasión? ¡Cuánto me deleito 
viéndole ante el tribunal de Pi latos, desafiando, por decirlo 
así, la mages tad de Roma, por medio de la generosidad de su 
silencio! 

Penetre P i la tos cuantas veces quiera en el pretorio para 
preguntar al Salvador, Este solo contesta á una de aquellas 
preguntas. ¿ Y cuál pregunta es esta, hermanos mios? A d m i -
rad los secretos de Dios. El presidente romano desea oir de ¡?u 
boca si Jesús es verdadero Rey ; y el H i j o de Dios, oyendo ha -
blar de su dignidad real ; E l , que habia permanecido en si len-
cio á las anter iores preguntas hechas por aquel juez demasia-
do complaciente, le dice con tono grave y magestuoso: — Sí, 
posit ivamente soy Rey : Tu dicis quia rex sum ego: palabras 
que hasta entonces no habían salido jamás de su boca. 

Considerad si os place su designio. L o que nunca habia 
confesado en medio del aplauso de los pueblos, admirados tan-
to por el g r a n número de sus milagros como por la santidad 
de su vida y su doctrina celestial, empieza á publicarlo en alta 
voz cuando el pueblo pide su muerte con furiosas aclamaciones. 
Nunca se mani festó sino por figuras y parábolas á los A p ó s -
toles, que recibían sus discursos como palabras de vida eterna, 
y ahora conf iesa claramente que es R e y al juez corrompido, 
que, dando una sentencia injusta, ha de clavarlo en la cruz. 
Jamás dijo esto cuando ejecutaba acciones de un poder d iv i -
no; y lo declara al hallarse dispuesto á sucumbir voluntaria-
mente en la última de las ignominias humanas. ¿No es esto 
obrar fuera de tiempo? Sin embargo, la sabiduría eterna es 

quien ha dispuesto todos los tiempos. Pero ¡oh maravilloso 
proceder fuera de propósito! ¡oh admirable secreto de la P r o -
videncia! 

Yo os comprendo, Salvador mió: es que hacéis consistir 
vuestra gloria en padecer por el amor de vuestros pueblos, y 
no quereis que se os hable de dignidad real , sino en el momen-
to mismo en que por medio de una gloriosa muerte vais á l ibrar 
de una esclavitud eterna á vuestros miserables vasallos. E n -
tonces es, y solo entonces, cuando confesáis que sois R e y 

Por esta razón, mis amados hermanos, no me admiro 
cuando solo veo en su pasión señales de su dignidad rea l . Sí ; 
á pesar de la rabia de sus verdugos, aquellas espinas f o rma-
rán una diadema, digna corona de su paciencia, aquella débil 
caña se convertirá en cetro entre sus manos, y aquella púr -
pura ridicula se trocará en púrpura real tan luego como se 
halle teñida con la sangre de mi Maestro. Cuando o igo al 
pueblo esclamar que el Salvador merece la muerte, porque se 
ha hecho Rey , positivamente, d igo yo entonces, estos furiosos 
hablan mejor que piensan, pues mi Príncipe debe comenzará 
reinar por medio de su muerte . . . . 

¿No os habéis tomado nunca el trabajo de sondear aquel 
hermoso título que los enemigos de mi Maestro pusieron so -
su cruz: JESÚS NAZARENO, R E Y DE LOS JUDLOS, escrito en grandes 
caractéres y en tres distintos idiomas para que fuese mas c o -
nocido? Cierto es que los judíos se oponen, pero Pilatos 1o 
escribe contra su voluntad. ¿Qué quiere decir esto, cristianos? 
Aque l juez corrompido deseaba salvar á mi Maestro, y única-
mente lo condena por complacer á los judíos: estos le piden 
que cambie aquel título, y él no accede á su ruego y deja en-
tonces de ser complaciente. ¿Cómo esplicar esto? Aque l hom-
bre tan débil que entrega un inocente al suplicio por temor 
de disgustar á los judíos, se muestra enérgico para impedir des-
aparezcan tres ó cuatro palabras que habia escrito sin objeto, 
y que al parecer, son de poquísima importancia. 

Escribe, pues, ¡oh Pilatos! las palabras que Dics te dicta 



y cuyo misterio no te es dable conocer. A pesar de cuanto te 
digan, no cambies lo que ya está escrito en el cielo; tus ó r -
denes serán irrevocables, porque sirven para ejecutar un in -
mutable fallo del Omnipotente. Escríbase la dignidad real de 
Jesús en lengua hebrea, que es la lengua del pueblo de Dios; 
en lengua gr iega, que es la lengua de los doctos y de los filó-
sofos, y en lengua romana, que es el idioma del imper io del 
mundo. Y vosotros, gr iegos, inventores de las artes; vosotros, 
judíos, herederos de las promesas; vosotros, romanos, seño-
res del universo, venid todos á leer aquel lema admirable y 
doblad las rodillas delante de vuestro R e y . Muy en breve, 
muy pronto vereis á ese hombre, abandonado por sus propios 
discípulos, reunir á todos los pueblos de la t ierra bajo la in-
vocación de su nombre. Muy pronto acontecerá lo que en otro 
t iempo predijo, que estando elevado fuera de la t ierra, lo 
atraería todo á sí y cambiaría en máquina celestial el instru-
mento del mas infame suplicio, á fin de conmover todos los 
corazones: Et ego, cura exaltatus fuero a Ierra, omnia tra-
ham ad meipsum. Muy pronto las naciones incrédulas á quie-
nes estiende sus brazos, vendrán á recibir aquel amoroso ó s -
culo de paz que, según las antiguas profecías, las debe recon-
cil iar con el verdadero Dios que no conocen. Muy pronto ese 
crucificado será coronado de honor y de glorias, pues por m e -
dio de la gracia de Dios ha sufrido la muerte para todos, como 
dice la divina Epístola á los hebreos: verá nacer de su sepul-
cro una hermosa posteridad, y será glor iosamente cumplido 
aquel famoso oráculo del Profeta Isaías: Si dá su alma por el 
pecado, verá una larga descendencia de hijos: Si posuerit 
pro peccato animara mam, videbit semem longcevum. Aquel la 
piedra desechada le la construcción será la piedra angular 
y fundamental que sostendrá el nuevo edificio; y aquel miste-
rioso grano de t r igo que representa á nuestro Salvador, ha -
biendo caido en la ¡.ierra, se multiplicará por su propia co r -
rupción; es decir, que el H i j o de Dios caerá de la cruz al s e -
pulcro, y por medio de una admirable repulsión, todos los pue -

blos se postrarán á sus piés: Populi sub te cadent, decia 
nuestro salmo 

Apareced, apareced, ya es t iempo , ¡oh cruz! que habéis 
ejecutado tantas maravil las. Yos sois quien habéis destrozado 
los ídolos; vos quien habéis subyugado los pueblos; vos 
quien habéis dado la victoria á los valerosos soldados de J e -
sucristo, y por quien todo lo sufrieron con paciencia. Yos se-
reis grabada en la diadema de los reyes, sereis el principal 
ornamento de la corona de los emperadores, ¡oh cruz! que sois 
la alegría y la esperanza de todos los fieles. Deduzcamos, 
pues, de todo este discurso, que la cruz es un trono magní f i -
co, que el nombre de Jesús es digno de un rey; y que un Dios 
que bajaba á la t ierra para vivir entre los hombres, no podia 
hacer nada mas grande, nada mas real , nada mas divino, que 
salvar á todo el género humano por medio de una muerte g e -
ne rosa . . . . » 

Bossuet, despues de haber tratado rápidamente la segun-
da parte de su discurso, dice: 

« ¡ O h pueblo de Jesucristo! si el H i j o de Dios es tu verda-
dero Rey , procura prestarle obediencia ciega 

¡Ah í ¿podré esplicaros en este momento con cuánto e m -
peño solicita vuestro amor? Es Rey por nacimiento, por d e r e -
cho natural, y ha querido serlo por cariño y por benevolen-
cia. Es menester, dice, que yo liberte á esos desgraciados 
cautivos. Podría realizar mis deseos de otro modo; pero qu i e -
ro salvarlos muriendo por ellos, á fin de obligarlos mas á que 
me amen. I ré arriesgando mi vida, iré vertiendo mi sangre 
para arrancarlos de la muerte eterna. N o importa, lo haré 
con gusto; solo quiero que me amen, solo les pido esta r e -
compensa para hacerles reinar conmigo. 

Hermanos mios, decidme, ¿qué nos ha hecho Jesús, que 
siendo el mejor de ios príncipes, no puede conseguir nuestro 
afecto ni suavizar la dureza de nuestros corazones?... 



Imaginaos, cristianos, que hoy, en este momento, en medio 
de esta reunión, se presentase de pronto un ángel del Señor, 
que haciendo resonar en nuestros oidos las palabras que en otro 
tiempo decia Elias á los samaritanos, esclamase: Pueblos, 
¿basta cuándo pensáis vivir vacilando entre dos partidos? 
Quousque claudicatis in duas parles? Si el Dios de Israel es 
el verdadero Dios, es forzoso adorarlo; pero si Baal es Dios, 
es preciso adorarlo. Queridos hermanos, los predicadores son 
los ángeles del Dios de los ejércitos; os digo, pues, hoy á to-
dos , y Dios quiera que me lo diga también á mí: Quousque 
claudicatis^ ¿Hasta cuándo habéis de vacilar ? Si Jesús es 
vuestro Rey, tributadle vuestra obediencia; pero si Satanás es 
vuestro R e y , colocaos junto á Satanás. Es menester adoptar 
uno de los dos part idos. . . . ¡ A h , hermanos miosl os estremeceis 
al oir esta horrible p r o p o s i c i o n . — A Jesús, á Jesús decís; este 
no es caso de pensar. Y yo , no obstante lo que me decís, r e -
pito la misma pregunta: ¿Quousque claudicatis in duas par-
tes? ¿Estaréis siempre vacilando sin adoptar un partido como 
es menester? 

Y o soy vuestro Maestro, dice el Señor por boca de su P ro -
feta; ¿dónde está el honor que me debeis? Y si me Uamais 
Señor, ¿por qué no hacéis lo que os digo? dice nuestro Señor 
en su Evangel io. Qué quereis ¿que se crean vuestras pala-
bras ó vuestras acciones? 

El Hijo de Dios nos manda que nos acerquemos á su P a -
dre llenos de pureza y de templanza. ¿Por qué, pues, tan in-
fames deseos? ¿Por qué tan vergonzosos desórdenes? Nos man-
da seamos caritativos y fieles; ¿podrá nunca conciliarse la ca -
ridad con nuestras secretas envidias, con nuestras continuas 
murmuraciones ni con nuestras irreconciliables enemistades? 
E l Hi jo de Dios nos manda que socorramos á los pobres en lo 
que nos sea posible, y nosotros no vacilamos en consumir la 
sustancia del pobre, ya con crueles rapiñas, ya con usuras casi 
judáicas. ¿Quousque claudicatis? Hermanos mios, no hay que 
vacilar; es preciso ser una cosa ú otra. Si Jesús es nuestro 

Rey , démosle nuestras obras, como le damos nuestras pala-
bras. .Si Satanás es nuestro R e y . . . ¡oh abominación! pero la 
dureza de nuestros corazones nos obliga á hablar de este mo-
do; si Satanás es nuestro Rey , no le neguemos nuestras pala-
bras, despues de haberle dado nuestras acciones. Pero ¡no 
permita Dios, hermanos mios, que hagamos jamás semejante 
elección! ¿Cómo podríamos sufrir las miradas de aquel Corde-
ro sin mancilla, muerto por nuestro amor? En aquel terrible 
dia en que este Rey bajará en toda su magestad para juzgar 
á los vivos y á los muertos, ¿cómo sufriremos la vista de sus 
llagas, que nos echarán'en cara nuestra ingratitud? ¿Dónde ha-
llaríamos cavernas bastante oscuras y abismos bastante pro-
fundos para ocultar tan negra perfidia? ¿ Y cómo sufriríamos 
las reconvenciones de aquella tierna amistad, tan indignamen-
te despreciada, y la formidable voz de la sangre del Cordero 
que en la cruz pidió para nosotros perdón y misericordia, y 
en aquel dia de cólera pedirá venganza contra nuestra fé mal 
guardada y contra nuestros no guardados juramentos? 

¡Oh Dios eterno! ¡cuán duro, cuán insoportable será ese 
reinado que en aquellos dias comenzará á ejercer Jesús sobre 
sus enemigos! Porque ai fin, creyentes, es necesario que Je -
sús reine sobre nosotros. El imperio de las naciones le está 
prometido en las profecías. Si no reina en nuestras almas por 
misericordia, reinará por justicia; si no reina por amor y por 
gracia , reinará por la severidad de sus juicios y por el r igor 
de sus mandatos. ¿Y qué dirán ios malvados cuando sintieren, 
á pesar suyo, á su R e y que viene á descargar sobre ellos su 
brazo omnipotente; cuando Dios, hiriendo con una mano y 
sosteniendo con otra, los atormentará eternamente con sus cas-
t igos, sin destruirlos? Y de este modo, siempre vivos y siempre 
muriendo, inmortales para su pena, demasiado fuertes para 
morir , y demasiado débiles para padecer, gemirán eternamen-
te en lechos de llamas, afl igidos con furiosos é irremediables 
dolores; y dando al viento desesperadas quejas entre execra-
bles blasfemias, confesarán por medio de una tardía peniten-



a, que nada había tan razonable como dejar reinar sobre 
sus almas á Jesús. Dignos son ciertamente de los mas horr i -
bles suplicios, por haber preferido la tiranía del usurpador al 
dulce y legítimo dominio del príncipe natural. ¡Oh Dios y P a -
dre de misericordia! apartad de nosotros semejantes des-
gracias. 

Hermanos mios, ¿no deseáis que renueve en este día el ju -
ramento de fidelidad que todos nosotros debemos á nuestro 
g r an Rey? Oh Rey Jesús,á quien pertenecemos por el justísimo 
título de que nos habéis rescatado por un precio de amor y de 
caridad infinita, os reconozco por mi soberano, A vos solo me 
consagro. Yuestro amor será mi vida, vuestra ley será la ley 
de mi corazon. Cantaré vuestras alabanzas, nunca dejaré de 
publicar vuestras misericordias. Quiero seros fiel, quiero ser 
vuestro enteramente, quiero consagraros todos mis afanes, 
quiero vivir y morir en vuestro serv ic io . » 

Oraciones fúnebres de Bossuet. 

L a oracion fúnebre, lejos de ser una invención debida á la 
vanidad humana, tiene su apoyo en la rel igión; el sentimiento 
rel igioso ha despojado á este género de discursos del lado pe -
l igroso de la adulación y la mentira, dándole un carácter de 
sublimidad digno de la mas alta estima. En la Escritura ha -
llamos la apología de los grandes hombres de Israel, enlazada 
con la historia de los hechos más notables de su vida; los San-
tos Padres hicieron el elogio fúnebre de los emperadores, de 
los príncipes y hasta de las damas ilustres por su rango y su 
piedad. 

Prescindiendo en este momento de las condiciones que 
deben reunir esta clase de composiciones con destino á la c á -
tedra del Espíritu Santo, porque esta materia habremos de 

tratarla mas adelante ( 1 ) , no nos parece fuera de propósito 
indicar como de pasada, que la santa costumbre de honrar las 
virtudes de los que fueron, ha estado en uso desde los pr ime-
ros dias de la humanidad. Abraham coloca á Sara con g ran 
pompa en el sepulcro nuevo que la tenia preparado; Jacob ele-
va un monumento á Raquel y hace grabar sobre la losa del 
pavimento un testimonio imperecedero del amor que habia 
profesado á la compañera de su vida; José abandona la córte 
de Faraón para encaminarse con sus hermanos á la tumba de 
Jacob. L a Escritura nos dice que los judíos á su salida de 
Egipto l levaron consigo los restos de sus mayores. En las A c -
tas de los Apóstoles se habla de las lágrimas vertidas en h o -
nor del primer mártir de la Ig les ia . . . siempre el homenaje del 
respeto, de la veneración, del amor liácia los muertos. 

L a rel igión cristiana, no bien apareció en la t ierra, hizo 
sentir su benéfico influjo por medio de la reforma de las cos-
tumbres, de la santificación de todo lo digno, de todo lo noble, 
de todo lo bueno, de todo lo grande: el Cristianismo, dice Cha-
teaubriand, suministra tantas pruebas de su escelencia, que nos 
ofrece á cada paso maravillas que admirar. L o que distingue á 
la elocuencia del púlpito de la elocuencia profana, es muy pa r -
ticularmente esa tristeza evangélica, esa melancolía sublime, 
propia de las grandes reflexiones, y de la pena que ha de sen-
tir forzosamente todo aquel que procura conocer el corazon 
humano para curar sus miserias. L a muerte se ofrece al o ra -
dor sagrado mas bien como principio, que como fin, mas como 
aurora de un eterno dia, que como oeaso de una existencia de 
pocas horas; solo la rel igión cristiana fundó esa gran escuela 
de la tumba, en que se instruye el ministro del Señor, tras-

( l ) Tomo 



mitiendo á los fieles sus impresiones, y de la que Bossuet fué 
quizá su m e j o r intérprete. 

En la oración fúnebre, Bossuet se alza como una gran fi-
gura, superior á cuantos le anteceden; sin rival entre los que 
le siguen, desde la primera palabra del exordio hasta la últi-
ma de la peroración, se vé al orador como impulsado por un 
entusiasmo no interrumpido, que á primera vista escluye toda 
idea de a r t e , de órden y de preparación; su objeto le ator-
menta, le anima y le arrastra sin permitirle tomar aliento. Para 
otros oradores es mucho lograr durante el discurso algunos 
momentos de feliz inspiración; mas para Bossuet esto no es 
nada: los arranques de su genio oratorio, escribe Dusault ( 1 ) , 
parece que nacen unos de otros: todo es en él movimiento, 
vida, an imac ión : en los instantes en que redobla su entusias-
mo, en que desplega sus alas, hasta la elocuencia propiamente 
dicha, le o f r e c e estrechos horizontes, límites reducidos. En es-
tos momentos nada le contiene, entra resuelto en la esfera de 
la poesía, sube hasta sus mas altas regiones, y en ellas se 
sostiene al n i ve l de los mas atrevidos genios: no es ya el rival 
de Demóstenes, sino el de Píndaro. A lgunos pasajes de sus 
oraciones fúnebres son inimitables trozos de poesía l ír ica. El 
don de la inspiración, podemos afirmarlo, no fué concedido á 
nadie como á Bossuet; y cuando reflexionamos que su entu-
siasmo en obras muy estensas, no conoce languidez ni repo-
so, nos admi ramos de este estraordinario pr iv i leg io, como de 
uno de esos fenómenos que asombran á la naturaleza y que 
desconciertan sus leyes. 

Inút i lmente procuraríamos, continúa Dusault, conocer y 

esplicar todas las causas de este prodigio; en su mayor parte 

(1) Notice sur Bossuet. 

\ 

quedarán eternamente ocultas en las profundidades del genio; 
pero aun podemos percibir algunas. La abundancia de sus 
ideas es la que principalmente produce en Bossuet la de sus 
rasgos patéticos y la rica variedad de sus espresiones. Sus 
oraciones fúnebres no son solo sermones teológicos y re l ig io -
sos: las mas elevadas consideraciones políticas se mezclan en 
ellos con las instrucciones del Cristianismo, dándonos á cono-
cer al inspirado autor del discurso sobre la Historia univer-

sal. Bossuet no era solamente un Padre de la Iglesia; pues 
este título, dado como hemos dicho por uno de sus mas ilus-
tres contemporáneos en la solemnidad de una sesión pública 
de la academia francesa, no le representa todo entero. Aquel 
vasto y penetrante talento, que abrazaba toda la teoría de la 
religión cristiana y sondeaba todos los abismos, babia t am-
bién conocido los misterios del gobierno de los Estados. La 

s 

religión y la política son los dos grandes ejes sobre que g iran 
principalmente todas las cosas humanas: son los dos intereses 
que mueven con mayor fuerza á los hombres; y estos dos in-
tereses estrechamente unidos entre sí, y fortaleciéndose en 
cierto modo el uno por el otro, son los resortes siempre se-
guros de la elocuencia de Bossuet: animan constantemente sus 
trabajos y de continuo le suministran consideraciones opues-
tas, que responden á todas las contradicciones del corazon, y 
que son muy superiores á esas antítesis del arte, propias única-
mente para lisonjear la imaginación ó para seducir los oidos. 
Bien caminando á grandes pasos, como dice San Juan Crisós-
tomo, sobre las alturas de la rel igión, ora elevando sus m i -
radas hácia el cielo, ó apartándolas de él para fijarlas en la 
tierra; hablando al parecer unas veces con los poderes celes-
tiales, interrogando otras á los destinos del mundo visible, y 



presentándose á un tiempo como profeta, como padre de la 
Iglesia, como gran político y como sublime historiador, Bos-
suet es uno de los hombres que mejor han comprendido t o -
das las enseñanzas, los negocios humanos y las cosas divinas, 
el Cristianismo y la pol ít ica. Esta doble ciencia es, sin contra-
dicción, uno de los recursos de esa singular elocuencia que 
lo caracteriza y que lo pone fuera de toda comparación, así 
como lo eleva sobre toda rival idad. 

L a inspiración constante que le agita y al parecer le tur -
ba, ese eutusiasmo que se comunica al lector embriagándole, 
ha hecho creer á muchos que la oratoria de Bossuet en acción 
debia ser mucho mas impetuosa que regular, empleando en 
sus discursos menos método que genio. En efecto, su método 
es poco sensible, aunque no por eso carece de realidad: ¿cómo 
si no puede espiicarse que un dialéctico tan consumado pudie-
ra nunca dejarse arrastrar sin saberlo fuera de los límites de 
una lógica exacta?. . . Los planes de Bossuet en sus oraciones 
fúnebres son sencillos, igualmente que sus textos; pero si en 
ellos fijamos nuestra atención, advertiremos que los sigue 
escrupulosamente, que llena todas las divisiones, que pro fun-
diza de la misma manera todas sus divisiones, y que nunca, 
ni aun en los mas inesperados movimientos de su vuelo, p i e r -
de de vista el camino que de antemano se habia trazado. Esta 
especie de descubrimiento es también una tranquila satis-
facción que la ref lexiva lectura de sus obras añade á la a d -
miración que desde luego nos causan y al tumultuoso encan-
to de las primeras sensaciones. Es ciertamente agradable po-
der percibir en medio del torrente del genio, la seguridad de 
sus pasos, la posesion de sí mismo, que le engrandece y dá 
una idea mas acabada de su poder. 

Algunos aficionados á terminar con esmero todas las co -
sas confunden este cuidado con la perfección, porque es-
tas dos palabras á primera vista presentan casi la misma 
idea , y se atreven á censurar á Bossuet por los defectos 
que se advierten en su locucion: lástima nos inspiran c i e r -
mente los que asíobran tratando de amort iguar el entusiasmo 
que inspira el genio. ¿Qué seria de esa especie de improvisa-
ción y de inspiración repentina que le es propia y que con 
sumo placer hallamos siempre aun en las mas trabajadas obras 
de Bossuet? L a cuidadosa medianía puede l legar al esmero, 

pero está siempre lejos de la perfecccion-, de aquí que ape-
nas advertimos lo que falta á Bossuet, al contemplar las es -
traordinarias bellezas que por todas partes lucen en sus c o m -
posiciones, y hasta en los defectos que su estilo suele o f r e -
cernos vemos que concurren al resultado y á la ilusión orato-
ria. Po r otra parte, ¡qué riqueza y qué energía no hay en 
aquel estilo, que únicamente toma del pensamiento, de quien 
es la imágen mas natural y mas v iva, sus colores y sus ador-
nos! ¡qué variedad en los rasgos patéticos! ¡qué abundancia 
y qué magnificencia en las descripciones! ¡qué tesoro de pa -
labras, grandes, pintorescas, animadas y vivas, por decirlo 
así! ¡qué franca y varonil armonía! 

Justifiquemos ahora con ejemplos el minucioso juicio que 
acerca de la elocuencia del gran Bossuet acabamos de tras-
cr ib ir . 

Donde se nos ofrece á mayor altura, es sin duda en las 
Oraciones fúnebres de la reina de Inglaterra, de la duquesa 
de Orleans y del gran Condé. 

En la primera mostró hasta dónde puede elevarse la pala-
bra del hombre. Oigámosle: desde el exordio. Desde que anun-



cía el texto, descubre sus vastas ideas, indicando las grandes 
instrucciones q u e se propone dar á los reyes: Et nunc, reges, 

intelligite; erudimini, qui judicatis terram. Aprended ahora, 
oh reyes: instruios vosotros, jueces de la t ierra. 

. ( ( E I 9 u e T í ! ' n a en los cielos y del cual dimanan todos los 
imperios; Aquel á quien pertenece la glor ia, la magestad y la 
independencia, es también el que se glorifica dictando á l o s 
reyes sublimes preceptos , trazándoles el camino que deben 
seguir. Ora eleve los tronos ó los reduzca á la nada, ora les 
comunique una parte de su poder, ó reserve para sí los títulos 
de su grandeza, siempre Ies enseña de un modo digno de su 
sabiduría y su paternal solicitud... As í es como instruye á 
los príncipes, no solamente con discursos y con palabras, sino 
también con acciones y con ejemplos. El nunc, reges, intelli-
gite; erudimini, qui judicatis terram. 

Cristianos: cuando el recuerdo de una gran señora, hija, 
esposa, madre de monarcas muy poderosos y soberana de tres 
imperios, nos cong r ega , nos llama á esta triste ceremonia, 
este discurso ha de o freceros uno de esos irrecusables test i-
monios que muestran á los ojos del mundo toda entera su va -
nidad. Yere is reunidas en una sola vida todas las estremida-
des de ¡as cosas humanas ; la felicidad y las desgracias, el l e -
g i t imo y tranquilo goce de una de las mas brillantes coronas 
del universo y todo lo que puede contribuir al esplendor del 
nacimiento, reunido en una sola persona, espuesta mas tarde 
á todos los caprichos y los ultrajes de una adversa fortuna. La 
buena causa defendida en un principio con éx i to , y despues 
reveses repentinos é inesperados; cambios inauditos, la rebelión 
por largo tiempo contenida, dueña al fin de t odo ; la licencia 
sin freno, las leyes abol idas, la magestad violada por medio de 
atentados desconocidos hasta entonces, la usurpación y la t i -
ranía bajo el nombre de l ibertad, una reina fugit iva que no 
encuentra asilo a lguno en tres reinos, y para quien su propia 

pátria se convierte en triste lugar de dest ierro, nueve viajes 
emprendidos por una princesa, no obstante las tempestades 
del Océano; el mar lleno de asombro por verse atravesado tan-
tas veces de tan diversos modos y por tan diferentes causas; un 
trono indignamente derribado y milagrosamente restablecido... 
Tales son las instrucciones que Dios dá á los reyes, haciendo 
de esta manera ver al mundo la nada de sus glorias y sus 
grandezas. Si las palabras nos faltan, si las espresiones no cor-
responden á una materia tan vasta y tan elevada, las cosas 
hablarán bastante por sí mismas; el corazon de una gran r e i -
na, realzada en otro tiempo por una larga série de prosperi-
dades , y sumergido despues repentinamente en un abismo de 
amargura, dirá mas aun que yo pudiera decir. Y si acaso no 
nos fuera lícito á los particulares dar lecciones á los pr ínc i -
pes acerca de tan estraños acontecimientos, un rey me sumi-
nistra palabras para decirles: Et nunc, reges, intelligile, eru-
dimini, qui judicatis terram. Oíd, grandes de la t ierra; ins-
truios, árbitros del mundo . » 

Este exo rd i o , uno de los mas admirables que nos ofrece 
Bossuet, dá á conocer el carácter de las oraciones fúnebres 
dentro del santuario. Si pinta las virtudes de los héroes, si 
hace brillar su gloria y si describe sus infortunios, no es tan-
to por hacer su elogio como para dar una gran lección, y el 
elogio mismo le sirve de medio para lograr su fin. Ha medi -
tado profundamente acerca de todas las circunstancias de la 
vida del personaje que quiere celebrar; se ha colocado en el 
terreno de los acontecimientos, los ha visto en sus principios 
y considerado en sus consecuencias; ha buscado la instruc-
ción que debia salir de todo.aquel conjunto, y una impor -
tante verdad se ha apoderado de su genio, llenándolo y a t o r -
mentándolo, hasta el punto que sin querer se le escapa de las 
primeras palabras que pronuncia. Entonces parece que toda 



su alma pasa á ios que le escuchan; los eleva sobre sí mis-
mos; los arrastra hasta sí, manteniéndolos á la misma altura 
durante toda la série de su discurso. 

La Oración fúnebre de la reina de Inglaterra, dice el Car-
denal Bausset, ha sido durante mas de un siglo objeto de la 
profunda meditación de los hombres religiosos y de los hom-
bres de Estado. Nunca la alianza de la religión con la política, 
el pel igro de las innovaciones religiosas y las terribles conse-
cuencias de las máximas anárquicas habian sido presentadas 
bajo caractéres mas perfectos. A l leer la , no sabemos si ad -
mirar en primer término al Pontífice que habla á nombre del 
cielo, ó al sábio político que anuncia á los pueblos y á los r e -
yes, que todas las revoluciones tienen su or igen en la inmo-
ralidad, en las arbitrariedades y en las tiranías de los pode-
res públicos. 

Nosotros, que desgraciadamente venimos presenciando 
desde que tenemos Uso de razón tumultos, revueltas, des-
asosiego, intranquilidad; nosotros, que hemos visto c a m -
biarse las dinastías, trocarse en mendigos ilustres reyes escla-
recidos; nosotros, al leer á Bossuet en muchas de sus oraciones 
fúnebres, y en especial en las que hemos indicado, nos parece 
escuchar la voz del Pro fe ta , anunciando dias de luto para la 
nueva Jerusalen. 

Jóvenes, á quienes únicamente podemos tener la osadía de 
dirigirnos, ocasiones se os han de ofrecer en que podáis im i -
tar al g r an Bossuet: si alguna vez subís al pulpito para r e -
cordar al mundo las glorias que fueron, los dias de triunfo que 
pasaron; si se os confia el encomio de los héroes de la pátria, 
procurad, procurad que el espíritu del o rador , á quien bien 
á pesar nuestro tenemos que juzgar l igeramente, vivifique el 

vuestro. No guardéis contemplaciones; decid la verdad con el 
respeto debido á vuestra misión, que está por cima de las 
cosas humanas; decid al mundo que vá estraviado, que sigue 
una „senda de perdición: decid á los pueblos qué ejemplos de-
ben imitar y á quiénes deben dar crédito; decid, en fin, á todos 
que el dia en que la virtud se aleje de nosotros, el dia en qu® 
España pierda su antiguo lazo de misteriosa unión; el dia en 
que no seamos todos iguales por considerarnos hijos del 
mismo Dios, ese dia España sucumbirá, España dejará de ser 
un pueblo clásico de la libertad, para convertirse en patr imo-
nio de la ambición del que logre subyugarla. 

Ministros del santuario, vosotros sois la única esperanza, 
vosotros los que podéis hablar el lenguaje de la verdad, po r -
que sois los depositarios de la doctrina; decidla, decidla con 
la energ ía , con la fuerza de Bossuet: sírvaos de modelo este 
orador ilustre, sin olvidar jamás las condiciones especialísimas 
de la localidad en que pronunciéis vuestros discursos y el 
auditorio que os escuche. 

Bussuet nos revela su genio en la Oración fúnebre de la 
reina de Inglaterra; ved ahora su corazon en la que, anegado 
en llanto, pronuncia con motivo de la muerte de la duque-
sa de Orleans: 

«Penoso deber, triste destino el mió al venir de nuevo á 
este sitio á tributar el último de los homenajes á la muy es-
celsa princesa Enriqueta Ana de Inglaterra, duquesa Je O r -
leans. La que yo habia visto postrada en ese sitio; la que con 
los ojos rasados en lágrimas oyera mi humilde tributo de ad-
miración hácia la reina su madr e , debia ser en breve objeto 
de un nuevo discurso, estándome á mí reservado el pronun-
ciarle conmovido delante de vosotros. 

TOMO n . 2 2 



¡Oh vanidad! ¡oh nada ! ¡oh morta les ignorantes de vues-
tros destinos! ¿Quién lo d i j e ra hace diez meses? ¿Ni e l la , ni 
vosot ros , s eñores , hubiéseis imag inado , cuando derramaba 
tantas lágr imas oyéndome, que debiese reunirás aquí tan pron-
to para l lorar la con mayo r dolor? P r incesa , d igno ob je to de 
la admirac ión de dos grandes imper ios , ¿no era bastante que 
la Ing la te r ra l lorara vuestra ausencia, sin verse también obli-
gada á l l o rar vuestra muerte ? Y la Francia , que os volv ió á 
ver con tanto júb i l o rodeada de nuevo bri l lo , ¿carecía por ven-
tura de o t r a s pompas y otros triunfos para vos, de regreso de 
ese famoso v i a j e donde habíais r ecog ido tantos laureles y tan 
bellas esperanzas? Vanidad de vanidades, y todo vanidad. 

Esto es lo único que pued'ó deciros, la sola ref lexión que an -
te un acontec imiento tan deplorable é inesperado me permite 
el do lor . N o peuseis que he ho j eado l ibro a lguno para a c o m o -
dar á la ocas ion presente un texto oportuno: sin estudio, sin 
elección he tomado las pr imeras palabras que el Eclesiástico 
me presenta , donde aunque la vanidad es nombrada muchas 
veces, no lo es todavía bastante, á mí ju i c io , para el designio 
que me p r o p o n g o . Quiero en una sola desgracia deplorar t o -
das las ca lamidades de la humana estirpe, y en una sola muer -
te hacer v e r la muer te y la nada de todas las grandezas del 
hombre . A q u e l t ex to que conviene á todos los estados y á to -
dos los acontec imientos de nuestra v ida, por una razón part i -
cular es e l mas propio para mi ob je to , porque nunca las v a -
nidades de la tierra se han visto tan c laramente descubiertas, 
ni confundidas en tan alto g r a d o . 

N ó ; despues del suceso que acabamos de presenciar , d e -
bemos conven i r en que la salud es un nombre , la vida un sue-
ño , la g l o r i a una ment i ra , las g rac i as y los placeres un pe l i -
g roso pasat i empo ; todo es vano en nosotros , escepto la sin-
cera mani fes tac ión que de nuestras vanidades hacemos delante 
de Dios, y el juic io detenido que nos prepara para poder des-
prec iar t o d o cuanto s o m o s . » 

»01Í030V • ' j i i i f i f e f oivt'u. o; shf i io 

Bossuet prosigue este admirable discurso, y durante é l se 

l e escapan, cual g r i tos de dolor, pasajes que traen á la m e m o -

r ia el t ema de sus palabras: 

- f i J s s T t t q sé-ieJni n i ; f v * u w H r ih «•vj ír i ! , . o í , i e> " « ¡ j d 

«Dec íamos con regoc i jo que el cielo la arrancó á manera 
de mi lagro , de las manos de los enemigos del r ey su padre , 
para darla á la Franc ia . ¡Don precioso, presente inest imable, 
si su posesion hubiese sido mas duraderal ¿Mas por qué v i e -
ne este recuerdo á interrumpirme? ¡ A y de mí ! no -podemos fi-
;jar un instante los ojos en la g lor ia de la pr incesa , sin que 
l a muer te venga al punto para ofuscarlo todo con su sombra* 
¡Oh muerte ! apártate de nuestra imaginación y de jaque ent re -
t engamos por un momento la violencia del dolor con el r e cue r -
-do de nuestra pasada a l egr ía . 

¡Oh noche desastrosa! ¡Noche terr ib le , en que de repente 
y con la rap idez 'de l re lámpago se difundió esta espantosa 
nueva: ¡La señora se muere ! ¡La señora ha m u e r t o ! » 

En medio de estos desahogos de un alma poseída por el 
dolor , conocemos á Bossuet en aquellos toques valientes y 
•atrevidos, en aquellas ideas fuertes y profundas que const i tu-
yen el distintivo dé su gen io . Si nos habla de la grandeza y 

de la gloria á que la confianza de dos reyes elavába á Enri-

queta, se interrumpe de pronto, y exc lama: 
• 

« ¡ L a grandeza y la g l o r i a ! ¿Podemos todavía oir tales 
nombres despues del tr iunfo de la muerte? N ó , señores, no 
puedo repet i r , ni menos dar crédito á esas grandes palabras, • 
por medio de las cuales, la arrogancia humana procura d i s -
traerse á s í misma para no apercibirse que es nada.» 

T o d o cuanto la re l ig ion t iene.de mas sagrado y mas a u -
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gusto, la historia de mas imponente, la elocuencia de mas 
noble y magestuoso y la poesía de mas sensible, se halla 
reunido en la Oración fúnebre del principe de Condé. 

La peroracion nos ofrece, dice Henry, un interés per fecta-
mente dramático. • T * * ' : ! l í ' i í ) 'go«í f lh»nd é'b iô iTBpi . f i l sli ' • i ^ l i r n e b 

« v e n , pueblo, ven ahora . . . Pero venid mas bien vosotros, 
magnates y señores, vosotros los que juzgáis en la tierra, vos-
otros los que abrís á los hombres las puertas del cielo, v os -
otros mas que todos los demás, príncipes y princesas, n o -
bles vástagos de tantos reyes y esclarecidas lumbreras de la 
Francia, apagadas hoy y oscurecidas por el dolor. Venid, v e -
nid á ver lo poco que resta de tan augusta cuna, de tanta 
grandeza y de tanta glor ia. Dirigid por todas partes vuestra 
vista, y hallareis todo cuando ha podido inventar la magnificen-
cia y la piedad para honrar á un héroe. Títulos, inscripciones, 
vanas señales de lo que ya no existe, imágenes que figuran 
l lorar alrededor de un sepulcro, y las f rág i les demostraciones 
de un dolor que el t iempo se lleva con todo lo demás; co lum-
nas que parece quieren elevarse hasta el cielo en magníf ico 
testimonio de nuestra nada, y en fin, en medio de tantos h o -
menajes, solo falta aquel en cuya memoria los tributáis. L l o -
rad, pues, sobre estos frági les restos de la vida humana, l l o -
rad, llorad sobre la triste inmortalidad que es dable conceder 
á los héroes. 

En cuanto á mí, si me es permitido despues de todos los 
demás acercarme á rendir los postreros homenajes á este s e -
pulcro, ¡oh príncipe! digno objeto de nuestras alabanzas y de 
nuestro dolor, yo os aseguro que viviréis eternamente en mi 
memoria: vuestra imágen quedará fija en mí, no con esa a u -
dacia que prometía la victoria, nó: no quiero ver en vos nada 
de lo que borra la muerte . Tendreis en esta imágen caractè-
res inmortales: os ve ré tal como estábais en aquel último dia 

ba j o la mano de Dios, cuando su gloria comenzó á seros sensi-
ble. As í es como os veré mas triunfante que en Fr iburgo y en 
Eocroy ; y arrebatado con tan hermoso triunfo, prorumpiré 
en acción de gracias con las magníficas palabras del discípu-
lo amado: Et hcec est victoria quce vincit mundum, fides nos-
tra. La verdadera victoria, la que pone bajo nuestros piés 
al mundo entero, es nuestra fé. Gozad de esta victoria, pr ín -
c ipe; gozad de el la, eternamente por la inmortal virtud de 
este sacrificio; aceptad estos últimos esfuerzos de una voz 
que os fué conocida, y poned fin á todos estos discursos. Gran 
príncipe, en vez de llorar lá muerte de los otros, quiero en lo 
sücesivo aprender de vos á hacer santa la mia; ¡dichoso mil 
veces si advertido por esta blanca cabellera acerca dé l a cuen-
ta que de mi administración he de dar, reservo á la g r ey que 
debo alimentar con la palabra de vida los restos de una voz 

que decae y de un ardor que se a p a g a ! » 
*nTon w i í A í r f q eOl ña isv&ñ asp - • OJrel >i 
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¡Fel ices, esclama M. de Barante, los que pudieron cono-
cer y oir áBossuet ; dichosos los que le vieron coronado y con 
el recuerdo de sus virtudes, subir al pülpito frente al féretro 
del gran Condé, y consagrar las alabanzas de la glor ia perece-
dera, asociándolas con las de la gloria eterna! Es ev iden-
t e , nunca la palabra humana ha sido tan g r a n d e , ni nos 
parece que la imaginación pueda crearse un espectáculo mas 
sublime. ~ 

Los contemporáneos, dice Henry , que admiraron la e l o -
cuencia de Bossuet, casi todos guardan silencio acerca de 
sus oraciones fúnebres: hasta la señora de Sevigné, que nos 
pinta tan perfectamente en sus cartas, todo lo que en su t i em-
po preocupaba la atención pública, nada dice acerca de este 
particular. Tan estraño olvido únicamente puede esplicarse d i -
ciendo, que el Obispo de Meaux, considerado ya como un Padre 



de la Iglesia, aparecía a n t e la imaginación de todos muy po r 

encima de la g l o r i a de u n orador. N o veian en Bossuet a l 

hombre, sino al Pont í f i c e enca rgado del depósito de la doct r i -

na y de la defensa de l a f é . 

He aquí, po r ú l t imo, l a s palabras c o n q u e Mass i l l one log ia 

á Bossuet, d igno t é r m i n o de cuanto hemos dicho, resúmen 

de cuanto en alabanza suya quisiéramos todavía escribir : 

«Bossuet, dice, gen io v a s t o y candoroso, con ese candor que 
i ¡. n • m.Dr.fu c " • )J B i!!l bSÜGq V .«blOOílOO filll 8Cfc 8JJD 

caracteriza s iempre las g r a n d e s almas y los espíritus de pr imer 

órden; ornamento del E p i s c o p a d o , honra del clero de todos 

los siglos y las edades. O b i s p o en medio de la cór te , el h o m -

bre de todos talentos y d e todas las ciencias, el doctor de todas' 

las Iglesias, el terror de t o d a s las sectas, el padre del s ig ln 

X Y I I , y á quien no fa l tó m a s que nacer en lós primeros t i em-

pos, para haber sido la luz: de los Concilios, el alma de la I g l e -

sia, para haber d ictado l o s Cánones y presidido las asambleas 

de Nicea y E f e s o . » 

8 Í f l # oJíqírtq te -ÚálP. ,P.8bHj1Í7 Z.M 8ti ohlíílk!' 1 ¡8 
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C A P Í T U L O Y . k 

Oradores contemporáneos de Bossuet y anteriores á la decadencia de 
la oratoria del pulpito en el siglo XVI I I .—Bourda loue .—Mass i l lon . 
—Fene l on .—Pred i cado res de menos importancia: Cheminais, G i -
roust y L a Rué .—Oradores posteriores al siglo de Lu i s X I V : P a u -
lle, Neuvi l le , Efeauvais y Bois inont.—Misioneros célebres en los 
siglos X V I , X V I I y XVI I I .—Car tas pastorales.—Decadencia: c a u -
sas generales y juicios crít icos. 

Bourdaloue. 

Ace r ca de pocos oradores se han emitido opiniones m a s 
diversas, pero no por eso menos entusiastas, que respecto á 
Bourdaloue. Sacerdote virtuoso, jesuíta humilde, sábio, erudito 
y elegante en el decir , Bourdaloue supo conquistarse no m e -
nos el respetoque la admiración de sus contemporáneos. L a d u l -
zura desús palabras hicieron que se le comparase á Corneil le, 
como Cheminais fué comparado á Rac ine . En opinion de 
Yo l t a i r e , es el pr imer orador sagrado que de j óo i r en el templo 
una razón siempre elocuente: Mad. Sev igné sostiene que es 
superior á todas las maravi l las que le precedieron: L ' B a r -
pe le considera acreedor á una de las coronas del g ran s ig lo 
de la elocuencia del púlpito en Francia; dice que fué un g e -
nio ba jo c ierto punto de vista sin r ival ; admira sus s e rmo-



de la Iglesia, aparecía a n t e la imaginación de todos muy por 
encima de la g l o r i a de u n orador. N o veian en Bossuet al 
hombre, sino al Pont í f i ce encargado del depósito de la doctr i -
na y de la defensa de l a f é . 

He aquí, por úl t imo, l a s palabras c o n q u e Massillon e l og ia 
á Bossuet, d igno t é r m i n o de cuanto hemos dicho, resúmen 
de cuanto en alabanza suya quisiéramos todavía escribir: 
«Bossuet, dice, genio v a s t o y candoroso, con ese candor que 
I-i. n .-I.r »J.Or.fD c" • )J B l'.ll bsaoq V ,1)0100X100 átll 8Cfc 8JJD 

caracteriza s iempre las g r a n d e s almas y los espíritus de pr imer 
órden; ornamento del E p i s c o p a d o , honra del clero de todos 
los siglos y las edades. O b i s p o en medio de la córte , el h o m -
bre de todos talentos y d e todas las ciencias, el doctor de todas' 
las Iglesias, el terror de t o d a s las sectas, el padre del s i g l o 
X Y I I , y á quien no fa l tó m a s que nacer en lós primeros t i em-
pos, para haber sido la luz: de los Concilios, el alma de la I g l e -
sia, para haber dictado l o s Cánones y presidido las asambleas 
de Nicea y E f e s o . » 
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C A P Í T U L O V . k 

Oradores contemporáneos de Bossuet y anteriores á la decadencia de 
la oratoria del pulpito en el siglo XVI I I .—Bourda loue .—Mass i l lon . 
—Fene l on .—Pred i cado res de menos importancia: Cheminais, G i -
roust y L a Rué .—Oradores posteriores al siglo de Lu i s X I V : P a u -
lle, Neuvi l le , Efeauvais y Bo ismont .—Mis ioneros célebres en los 
siglos X V I , X V I I y XVI I I .—Car tas pastorales.—Decadencia: c a u -
sas generales y juicios crít icos. 

Bourdaloue. 

Acerca de pocos oradores se han emitido opiniones mas 
diversas, pero no por eso menos entusiastas, que respecto á 
Bourdaloue. Sacerdote virtuoso, jesuíta humilde, sábio, erudito 
y elegante en el decir, Bourdaloue supo conquistarse no m e -
nos el respetoque la admiración de sus contemporáneos. L a d u l -
zura desús palabras hicieron que se le comparase á Corneil le, 
como Cheminais fué comparado á Raciue. En opinion de 
Vo l ta i re , es el primer orador sagrado que d e j ó o i r en el templo 
una razón siempre elocuente: Mad. Sev igné sostiene que es 
superior á todas las maravi l las que le precedieron: L ' H a r -
pe le considera acreedor á una de las coronas del g raa sig lo 
de la elocuencia del púlpito en Francia; dice que fué un g e -
nio ba jo cierto punto de vista sin rival ; admira sus se rmo-



nes acerca de los Misterios como obras perfectas de en-
señanza y de luz; ensalza la profundidad de su inteligencia 
para sondear las maravillas de la rel ig ión, y añade que si le 
fuese lícito espresarse por medio de frases opuestas al pare-
cer, diría que Bourdaloue es sublime en profundidad, tanto 
como Bossuet en elevación. Maury escribe, que en la e lo-
cuencia religiosa no encuentra nada mas sorprendente é 
inimitable que la primera parte de los sermones de este 
orador, en especial los de la Concepción, la Pasión y la Re-

surrección, y aplica á sus discursos sobre la Ambición la 
Providencia, el Juicio temerario, el Perdón de las injurias 

y la Religión cristiana uno de los versos mas conocidos de 
Boileau ( i ) . 

Antes que Bourdaloue aparecieron como restauradores 
del pulpito francés Senault y Segendes; pero Bourdaloue fué 
el primero que supo corregir los grandes defectos que por 
muchos siglos habian dominado á los predicadores f rance-
ses. La caridad, la unción evangélica, el conocimiento de 
los sagrados l ibros, la precisión en el decir distinguen á este 
orador sagrado en primer término: la profundidad no daña 
en sus trabajos oratorios á la naturalidad, ni la solidez de la 
doctrina al buen gusto en la forma. Leyéndole, dice un es-
critor contemporáneo, la razón se eleva; meditándole, parece 
mas grande aun. Se ha dicho que sus sermones saben á 
teología, siendo en realidad un curso completo de rel ig ión. 
¡Qué conocimiento tan profundo de la divina Sabiduría? ¡qué 
penetración en los misterios! Cierto es que falta muchas veces 
la gala en sus discursos; pero es porque huia de las citas p r o -

Y • • • ' • • 
( l ) «C'est avoir profité que de savoir s'y ptairé.» 

fanas y de otros artificios que pudo sugerirle la fantasía. 
Acaso por esto es el predicador mas querido de los ingleses, 
que se interesan en estremo por las pruebas y demostracio-
nes. La victoria de Bourdaloue es sobre las inteligencias; 
con el sentimiento y la dulzura de otros predicadores hubiera 
sido el mas popular y el mas grande quizá de todos los que se 
distinguieron en su época. 

De costumbres sencillas como la verdad, dice César Can-
t ó , y ejemplares como la virtud, fué el único hombre que no 
tuvo enemigos ni detractores. Predicaba del mismo modo al 
pueblo que á la córte: rehusaba los aplausos, los honores, y 
cuando bajaba del púlpito se encaminaba por la senda mas 
corta y mas ignorada al lecho del moribundo para con-
solarle. 

Es sóbrio, comedido, nada fastuoso; á veces se hace 
monótono, pero nunca pesado; es tolerante, pero no débil; 
atiende mucho á la forma, que era lo mas olvidado, pero es-
el fondo lo mas estimable de sus discursos. Hermanando en 
hábil consorcio la vehemencia con la espresion sentida, la 
libertad con la precisión, el f ervor rel igioso con la sabiduría 
y la penetración de una inteligencia priv i legiada. 
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Massillon. 
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Massillon sucedió á Bourdaloue en el ejercicio y. en el 
" g r a n prestigio de la predicación. Nació en Hyéres, en P r o -

venza, el año 1663; entró en la congregación del oratorio en 
1681, dando á conocer desde muy jóven sus especialísimas 
dotes para dedicarse al penoso ministerio de la enseñanza. 

Estudiándose á sí mismo aprendió á conocer á los demás: 



bascó en el corazon el mis ter io de las pasiones, y hallando 
que el orgullo es la causa principal de nuestros estravíos, 
combatió el amor propio hasta en sus últimas y mas inocen-
tes manifestaciones. 

Sus primeros discursos los pronunció Massillon en Mont-
peller el año 1698: en 1 6 9 9 predicó la Cuaresma en la i g l e -
sia del oratorio de Par ís , produciendo una impresión desco-
nocida en los que acudieron á oirle, ávidos de convencerse de 
la certeza del gran nombre que le precedía. Acostumbrados 
á oir á Bossuet y á Bourda loue , no pudieron creer que Mas-
sillon se hiciese lugar e n t r e ellos; pero cuando oyeron sus 
primeras frases quedaron llenos de asombro, y faltó poco 
para que su entusiasmo l es hiciese olvidar el respeto debido 
á la casa del Señor . 

Massillon se hacia dueño de sus oyentes en el pr imer m o -
mento, tal era el encanto de su palabra; cuando habia termina-
do de hablar, el auditorio permanecía largo tiempo absorto en 
las sublimes enseñanzas q u e habia oido. Luis X I Y dir ig ió á 
Massillon estas palabras, q u e confirman nuestra op in ion :—He 
oido grandes oradores : en m i capilla, de quienes he salido muy 
satisfecho; pero cuantas v e c e s os he oido, mi buen Padre, de 
quien he quedado descontento ha sido de mí mismo. 

Dícese por los admiradores de este orador, que una de sus 
mas grandes cualidades e ra la oportunidad en la acción, pun-
to importantísimo de que nos ocuparemos en la segunda parte 
de e3ta obra, y acerca del cual no nos cansaremos nunca de 
l lamar la atención de la juventud:, á quien dedicamos nuestros 
escritos. Massillon sabia, según dicen sus contemporáneos^ 
presentarse en el templo, caminar desde el presbiterio al púlr 
pito con aire magestuoso y pensativo: su semblante infundía 

respeto, sus maneras prevenían, aun antes de hablar, f a vo ra -
blemente a l auditorio. Nosotros hemos hecho acerca de 
este particular repetidas observaciones, y aconsejamos1 á los 
oradores que no descuiden jamás el medio de producir una 
agradable impresión; según ella, hallarán mas fácil ó mas d i -
f íci l conquistarse las simpatías de los que van á escucharles, lo 
cual importa mucho para el me jor éxi to de sus palabras. 

Las actitudes de Massillon eran muy á propósito para ei 
género de elocuencia á que se habia consagrado. Yeíasele lle-
gar al pùlpito como quien acaba de meditar profundamente lo 
que vá á decir. No bien se presentaba en público, su aspecto, 
lleno de recogimiento y de convicción, anunciaba ya la g rande-
za é importancia del asunto de que iba á ocuparse; aun no ha -
bia pronunciado una sola frase, y el oyente estaba ya entusias-
mado; cuando llegaba á hablar, parecía que no le era dable 
contener en su interior las verdades de que se hallaba persuadi-
do; todo hablaba en él, y todo llevaba al alma la convicción y el 
sentimiento. Massillon era menos rápido y menos violento que 
Bourdaloue, pero en cambio tenia mayor atractivo y mas un-
ción. Hablaba con mucha autoridad, y casi siempre estaba de 
pié. Su presencia, aunque era de mediana estatura, se hacia 
notable por el recogimiento y la dignidad. Sus ademanes eran 
lentos, pero elocuentes; su voz f lexible y sonora, y su mirada 
en estremo espresiva. Su esclamacion favorita ¡gran Dios!' 

que se encuentra á cada momento en sus discursos, salia del 
interior de un alma enteramente conmovida; daba á su rat 
en estos momentos una inflexión particular, acompañada dé 
un mirar penetrante, de un ademan de súplica que siempre pro-
ducía un efecto seguro. 

Entre las contrariedades que afligían á Massillon se hace 



mérito por alguno de sus admiradores de la falta de memo-
r ia , y él mismo se lamenta de olvidarse de gran parte de lo 
que se habia propuesto decir. Cuando le preguntaban cuál era 
su mejor sermon, solia contes tar :—El que sé mejor . N o obs-
tante esta circunstancia, Massiilon se hizo oir en el pulpito du-
rante mucho tiempo, hasta que fué consagrado Obispo de Cler-
mont, en 1717, habiendo predicado antes la célebre Cuares-

ma ( 1 ) que puso fin á su gloriosa carrera como orador. 

Massiilon falleció el 18 de setiembre de 1742. 

Los mejores críticos, han hecho elogios de los ¡ trabajos 
oratorios d e Massiilon: en España sus sermones, así: como los 
de Bossuet y otros de sus célebres contemporáneos, se han 
traducido y coleccionado diferentes veces, siendo leídos con 
gran aprecio por los Y Y . eclesiásticos que se consagran á la 
predicación: la juventud debe leerlos con detención, y el aná-
lisis de sus pasajes mas notables ocupar algunas horas en las 
aulas; ejercicio que, bien dir igido por el profesor, puede en 
nuestro concepto producir escelentes resultados. 

Un atractivo constante en la locucion, una armonía encan-
tadora, dice L 'Harpe, una elección de palabras dirigidas todas 
al corazon ó hábilmente dispuestas para herir la imaginación; 
un conjunto de fuerza y de dulzura, de dignidad y de gracia, de 
severidad y de unción; un inagotable manantial de recursos 
que se fortalecen unos á otros; una sorprendente riqueza en 
las amplificaciones; un arte de penetrar en los mas secretos 
arcanos del alma, de refer ir detenidamente las debilidades hu-
manas, de atemorizar y consolar sucesivamente, de exaltar las 
conciencias y de reanimarlas aplacando l a severidad de la ley 

.O IU^O« 0 ] 0 # t n o BÍOtfb 

(1) Petit Carme. : ; t /,! : '! 

con el atractivo de la práctica de las virtudes; el uso oportuno 
de la sagrada Escritura y de los Padres, por masque no'se 
hallen citados con frecuencia, un estilo patético, arrebatador, 
y sobre todo cierta facilidad que hace que todo parezca valer 
mucho mas, porque todo parece que ha costado muy poco; 
en estos y semejantes rasgos se distingue Massiilon de los de-
más oradores; títulos tan. esclarecidos hicieron que aquellos 
mismos que no creian en su doctrina, creyeran en sus talen-
tos, por lo cual Massiilon fué apellidado el Racine del pulpito 

y el Cicerón de la Francia. 

Trascribamos ahora algunos pasajes de los discursos de 
Massiilon para confirmar las opiniones que acerca de su mé-
rito acabamos de consignar. 

En el sermón destinado á combatir la dilación de los hom-
bres en acudir á su Dios, en convertirse, hallamos los trozos 
siguientes, dignos de figurar en nuestra colección: 

« N o reserváis comunmente, hermanos mios , á vuestro 
Dios, mas que los restos y los desperdicios de vuestras pasio- • 
nes y de vuestra vida. He aquí vuestro l engua je :—Señor , 
mientras sea útil para el mundo y sus placeres, esperadme: 
durante lo mejor de mi vida, no aguardéis, Señor, que v a y a á 
vos, ni que os busque: mientras el mundo me retenga, yo no 
puedo resolverme á abandonarle: cuando comience á o lv i -
darme, á huir de mí y no pueda valerme mas de él, entonces 
me volveré hácia vos, esclamando contrito: Aqu í me teneis; 
aceptad, aceptad un corazon que el mundo rechaza y que está 
afl igido por la triste necesidad en que se halla de acudir á vos. 

Temeis no poder sosteneros, mis queridos oyentes. Po r 
ventura, difiriendo el convertiros, ¿os prometeis que Dios os 
llamará algún dia, y convirtiéndoos hoy, no os atreveis á supo-



ner que os sostendrá? ¿contais con -su--misericordia.ultraján-
dolo, y no os. atrevéis á contar con ella glorificándolo? ¿no 
creéis arriesgar nada por vuestra parte, y desconfiáis de vos-
otros al comenzar á servirlo? ¡Oh hombre! ¿dónde está esa 
razón y esa rectitud de juicio de que' haces continuo alarde? ¿es 
por ventura en el negocio de tu salvación donde vienes á ser 
un abismo délbontradicciones y una incomprensible paradoja? 
BO1!'J.'I;>J> aiif» í íoisiüi.d -tvM.oa ' íaisgs.aBi suluJU ^ o a o L s i o géra. 

Pero supongamos por un momento que las dificultades .de la 
virtud superen vuestra debilidad, y aun mas que esto, que os 
veáis precisados á retroceder. Por lo menos habréis pasado a l -
gún tiempo sin ofender á vuestro bios, habréis" hecho algunos 
méritos para aplacarlo, dedicado algunos días para bendecir su 
santo nombre; y esto,se desquitará de vuestra vida criminal, y 
de ese tesoro de iniquidades que estáis acumulando para el ter-
rible d i ade las venganzas; habréis, en fin,, adquirido el derecho 
de presentar á Dios vuestra debilidad, diq iéndole:—Señor, veis 
mis deseos y mi impotencia: ¡ójala tuviera yo un corazon mas 
constante para vos, ¡oh Dios mió! mas firme en el amor de la 
verdad, mas insensible al mundo y menos fácil para dejarse 
seducir! F i jad, Señor, mis incertidumbres y mis inconstan-
cias: quitad al mundo el imperio que sobre mi corazón tiene; 
recobrad vuestros antigües derechos y no me atraigais á m e -
dias, temiendo que os vuelva á dejar. Las eternas variaciones 
de mi vida me cubren, Señor, de vergüenza, y hacen que no 
me atreva á levantar los ojos hácia vos para prometeros una 
constante fidelidad. Muchas veces he faltado á mis promesas, 
después de haberos jurado un eterno amor: mi debilidad me 
ha hecho olvidar frecuentemente la dicha de ese compromiso, 
hasta el punto que ya no tengo valor para responderos de mí . 
Mi corazon me hace traición á cada instante; y mil veces al 
acabar de-salir de vuestros piés, y aun con los ojos bañados 
en lágrimas vertidas por el dolor de- haberos disgustado, la 
ocasión íñ'e ha sedueido, y me han encontrado frági l y débil 
como anteriormente las mismas infidelidades que acababa-de 

-detestar. ¡Qué puedo, g ran Dios, afirmaros con un corazon 
tan frivolo y tan inseguro! ¿qué podré ya prometerme y o f r e -
'ceros? 

Hay pocos oradores sagrados que igualen al célebre Obis-
p o de Clermont en las oportunas y frecuentes invocaciones que 
dir ige al cielo en nombre de su auditorio, en esos diálogos, en 
esos apóstrofos que escitan v ivamente la atención y que dieron 
á su elocuencia un interés verdaderamente dramático. 

Á1 terminar el sermón dedicado á la Concepción de la 

Santísima Virgen, Massillon recuerda para animar el valor 
-apostólico de su ministerio, que los. grandes de Jerusalen su-
ponían ambición en las lágrimas y en las predicciones de 
Jeremías, y en seguida pinta al mismo Luis X I Y con tanta 
verdad como moderación bajo el ejemplo de David. Leyendo 
este trozo patético puede juzgarse lo fácil que debia ser al mo-
narca^ reconocerse á sí mismo en una alegoría tan palpable, 
y hasta qué punto su corazon debia conmoverse profundamente 
al encontrar en las palabras del orador el mismo lenguaje 
que en secreto le haría oír su conciencia. 

Ved ahora de qué manera ha pintado Massillon los últimos 

momentos del pecador moribundo: 

«Postrado el pecador , dice, en el lecho de muerte, no 
encuentra en lo pasado sino recuerdos que le confunden, en 
lo presente imágenes que le af l igen, y en lo porvenir horrores 
que le-espantan. 

N o sabiendo á quién acudir, ni á las criaturas que se le 
escapan, ni al mundo que se desvanece, ni á los hombres que 
no podrán l ibrarle de la muerte , ni á Dios, á quien mira como 
enemigo, y de quien no podrá aguardar indulgencia, se a tor -
menta, se agita para huir del go lpe que le espera, que le 
acosa, y hasta de sí mismo tiembla y quiere huir . 



Sale de sus ojos m o r i b u n d o s no sé qué de s ombr í o y feroz, 
que revela las iras de su a l m a , y del fondo de su tr isteza saca 
palabras entrecortadas p o r los sol lozos. Pa labras q u e apenas 
se oyen, y no se sabe s i las inspira la desesperac ión ó el 
arrepentimiento. 

Arro ja miradas á D i o s cruci f icado, y no se ad iv ina si es-
presan el temor ó la e spe ranza , el amor ó el od io . P a r e c e que 
se disuelve el cuerpo ó q u e el a lma se aprox ima á su eterno 
Juez: suspira pro fundamente , y se ignora si es la m e m o r i a de 
sus crímenes quien le a r r a n c a esos suspiros, ó la desespera-
ción de abandonar la v i d a . 

Po r último, en m e d i o de tan terribles es fuerzos , sus ojos 
se fijan, sus facciones c a m b i a n , su rostro se des f i gura , su bo -
ca lívida se entreabre p o r sí misma, todo su espír i tu tiembla, 
y por medio de tan s u p r e m o esfuerzo su alma in for tunada se 
desprende del cuerpo, c a e en las manos de Dios , y se encuen-
tra sola al pié de su t r i b u n a l t e r r i b l e . » 

Apar te del talento y br i l lantez con que Massi l lon ha re -
alzado todos sus trabajos; presc indiendo, si es pos ib l e , de su 
mérito estraordinario, q u e es indispensable admi ra r en sus 
oraciones y mucho mas e n sus escritos, lo que hay q u e con-
siderar en sus trabajos, e s el fin que se propone , la elección 
del asunto, la consagrac ión de su ministerio apostó l ico á cada 
una de las necesidades de la Ig l es ia . Unos pred i cadores son 
los Demóstenes del p u e b l o ; otros los Teó logos y Doc to res que 
hablan solemnemente, p u e d e decirse así, para que los entien-
dan los hombres f acu l ta t i vos ; unos son para c ier ta porcion 
selecta de la sociedad; o t r o s para los académicos y l i teratos; 
pero Massillon es el p r e d i c a d o r para todos. Sus Sermones son 
para el pueblo; la Pequeña Cuaresma para los g r andes y los 
reyes; sus Conferencias p a r a la juventud dé los seminar ios ; sus 
Discursos sinodales pa ra e l Clero . Los hombres de l e t ras han 

admirado su discurso de recepción en la Academia; y sus Pará-

frasis délos salmos, y hasta las Cartas pastorales que dió con 
motivo de acontecimientos públicos y solemnidades de la I g l e -
sia, se han recogido con veneración por la piedad cristiana y 
con general aplauso por todos los hombres doctos. Ta l era 
para Massillon la. conciencia de sus deberes, de tal modo se 
conceptuaba obligado al trabajo y l os creia obligados á todos, 
especialmentetá los sacerdotes, cuya apatía combatía ené r g i -
camente en una de sus conferencias. 

Massillon poseyó en primer término la elocuencia del c o -
razon: envueltos, por decirlo así, en las mas delicadas formas, 
ofrece pensamientos profundos, presenta terribles verdades & 
la.consideración de sus oyentes. 

L o s Sermones morales de ¿Massillon son en su género p e r -
fecto modelo que debe imitar la juventud: en la Oración fú-

nebre es menos notable que Bossuet: la pronunciada en e lo -
g io de Luis X I Y dá principio de una manera superior á cuan-
to antes y despues se ha hecho en este pa r t i cu l a r .— « D i o s solo 

es-grande, mis queridos hermanos ; . . . » espresion felicísima 
que á todos produce un mismo efecto, espresion magnífica 
pronunciada , ante el féretro de un reyi á quien en vida se 
apellidó Luis el Grande. 

Fenelon. 

No es muy frecuente contar á Feneloníen'.elnúmero dé los 
oradores sagrados. Sus sermones! han: pasado casi desaperci-
bidos para la crítica; solo el A . Maury nos ba dado á conocer 
como obra de gran mérito el que pronunció en la Iglesia de 
las misiones estranjeras e l año 1685; el dia de?la Epifanía, 
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ante un auditorio tan numeroso como escogido, entre el cual 
se encontraban los embajadores de Siam. 

A leer este discurso por primera vez, dice, quise hacerle 
pasar como obra de Bossuet, y al efecto oculté cuidadosamente 
la portada: cuando concluí su lectura todos esclamaron uná-
nimes, que solo el águila brillante de Meaux podia elevarse á 
tanta altura: hablaban muchos de la imaginación de Homero , 
de la vehemencia de Demóstenes, del genio y la ternura de San 
Juan Crisòstomo, de la fuerza y magestad de Corneille, que -
riendo ver en algunos rasgos de la peroración la energía y 
profundidad de Táci to , y frecuentemente el ímpetu y elevación 
del gran maestro. Durante la lectura, añade, no dejé escapar 
el libro de mis manos; y despues que hube disfrutado dé l a e m -
briaguez y entusiasmo de los académicos que me escuchaban, 
escité aun mas su sorpresa manifestando que la obra era de 
Fenelon. 

Poco conocido este discurso, vamos á trasladar á este sitio 
algunos de sus pasajes. 

Despues de una alegoría en que presenta .una magnif icen-
cia poética, y al pintar la Iglesia bajo la imágen de Jerusalen, 
Fenelon nos la presenta desde el or igen del Cristianismo, mas 
estendida que aquel imperio que se vanagloriaba de ser el úni-
co del universo. Las regiones salvajes é inaccesibles del N o r -
te , á quienes el sol apenas alumbra con sus rayos, han visto 
la luz celestial: las abrasadoras playas del A f r i ca han sido 
inundadas con torrentes de grac ia . 

Oíd cómo refiere la invasión de Roma y la conversión de 
sus fieros vencedores : 

c - 'iiil íil na òioi i imo' iq.eop le oiriòrc nc ig ab.s ido ofíioo 

«Mirad esos pueblos bárbaros que hicieron caer el r oma-
.N OMOT 

- ¿ S i -
no imperio. Dios los tenia reservados bajo un cielo glacial 
para castigar la Roma pagana embriagada con la sangre de 
los mártires. Mándales abandonar sus lejanas é ignoradas co -
marcas, y el mundo queda inundado. Pero los mismos que des-
truyen el g ran imperio, se someten gustosos al del Señor . Mi-
nistros á un mismo tiempo de venganzas y objeto de miser icor -
dia, son conducidos como por la mano delante del Evangelio ' , 

pudiéndose decir de ellos que hallaron al Dios que no bus-r , 
caban . » 
.on8iduo88b nfid onp «oiaJa fior/ £l ab gaqiarJuq ?.oiso¿]fi m&q 
su' iifiTg íiup; .aftewm JK! oh fictatóg fi! na "éfibfiJluoas aanoiofilfl 

El orador recorre la Europa, recorre todo el g lobo, y con 

el vuelo de un genio profético y con la impetuosidad de un 
alma superior esclama: 
Y ^nosaioo na ¿ ¿buon obnfib v ^iaat^i oh ab oiiqliìq la eaoav 

a¿Qué es lo que resta? Pueblos de laestremidad del Or ien-
t e , vuestra hora ha l legado: si A le jandro , ese rápido conquis-
tador á quien el profeta Daniel pinta como si con sus piés no 
tocase la t ierra, á pesar de su ardiente deseo de subyugar el 
mundo se detuvo distante de vosotros, observad ahora de qué 
modo la caridad vá mucho mas lejos que el orgul lo. 

N i las abrasadoras arenas del desierto, ni la aspereza de 
los montes, ni la distancia de. los pueblos, ni las tempestades, 
ni los escollos de tantos mares, ni la intemperie de. tantos c l i -
mas, ni el término fatal de esa línea en que se descubre un 
nuevo cielo, ni las escuadras enemigas, ni las costas de los 
bárbaros, nada puede contener á los que Dios envia. ¿Quiénes 
son estos que caminan como las nubes? Tientos, llevadlos so -
bre vuestras alas. El Mediodía, el Oriente y l a s islas-más i g -
noradas los aguardan y silenciosas contemplan, su venida des-
de lejos. ¡Qué hermosos son los piés de esos-hombres que se 
ven llegar desde lo alto de las montañas, á traer la paz, á anun-
ciar los bienes eternos, predicar la salud y dec i r :— ¡Oh Sion, 
tu Dios reinará sobre t í !—Aqu í , aquí están esos nuevos conquis-
tadores que 'vienen sin mas armas que la cruz del Salvador. 



I P | 

l f e ü W a ü y , d e ^ m a r la 
ofrecer su .propia sangre y 

d ^ r tesoros celestiales. Pueblos que los .visteis venir , 
mMéMmm- mn m ^ m f r w ^ i e s G ñ -

s i n m tei!, 
m m m m r n ^ m ñ j m m k m m d e « f e 

I f e visto, Sin s a b é | 

atravesando todos los mares con tantas fat igas y pe l igro^, 
para haceros partícipes de la vida eterna que han descubierto . 
Naciones sepultadas en la sombra de la muerte , ¡ qué g ran luz 

^ b P Í m M t t M S 'oho-io 13 
nn 9b bfibigODieqmi al noo 7 ooiJaloiq oinsg nn ah OIOÍJV ie 

Siendo ya Fenelon Arzobispo de Cambray, subia .muoha& 
veces al púlpito de 

su iglesia, y dando rienda á su corazon y 
á s u f é , derramaba en brillantes improvisaciones todos los 
tesoros dé su _fácil gen io . l ina circunstancia par t i cu lar l e 
OO ?Aiq P.u¿ dod 18 01Í100 fi.füia loiofid .BJftlmfl ¡fl nflinn í; infie.* 
p r e c i ó ocasion para desenvolver en toda su fuerza su natural 
l9T6g(i7dü? eb 0988b eíneibiB u? ebifiseq é xrnsij bi <«sool 
t l í l ' f l f l ^ f f l ^ i t a l de L i l l e p r o n u ^ 
con rnotivQ.cJp la consagración del Arzob ispo de Colonia , es. á ( 

la par del¡ discurso sobre las Misiones, uno de los más, p e r -
fectos monumentos de la elocuencia sagrada en la époea 

£l ia ib mlioozo ?o l in 

flfj S'ldu089f) 98 Oítp no £80 i i Bí-J Ofa iuJfil Üñhí'lói Jy ií¡ ^ 0 
CHEMINAIS. El A . Henry , á quien seguimos casi f i e lmente 

88fl9l0ÍK i ' - ' i d 9U0,¡?0l é T 8 0 9 J Í Í 0 9 8D8fJO í¡7>80 ' O ' I O T M 

en esta parte de nuestro l ibro, concede á este orador imag ina -
ción v i va , s o l i d ^ d p j u i ^ o m ^ É M l t t l M É í 
y fácil y noble espresion. 

Sus discursos mas notables son el que trata del Temor del 

juicio de Dios y el de la Caridad con los encarcelados•. lí:: 

du 
sfip 

o í d n i 
„ -ler ' np -'Vtn. 

respiran fctÉSPÉ kVécíífbsá/ 'buyo 

raleza á enfermedades habituales, ! áo haya vivido el t iempo 
^ t e e Ü t f e p é a tyrminar còti 

e W ' 
Tì'òurs lo a¿éíírdb. no sin razón el ^ 
AI '¿oV.ft^^ i 'ó^ iws noo ifx - U Í I ; , — O V \ I 

j f r & i v a : sus m'àfièhìè f t i g & à à e s f ^ V 
Poseía muy particularmente el don dé l i jar la átbhcídn de 

sü a u d i t ò r ^ r M á i d ' d e f ^ y ^ f é ' t l t ó s ' m u y -

Sé ^ a à p W i f t ó » ¿ f t p M , fm 

« s t a calif icación i ^ M f M ' P ^ ; \ h t i m W G ì « ; 

09 . g i i j o d m a z i i j 9b 9upnn3 ooeion/n'? líiosiisrn leb «wdea 
LA RUÉ. Meüb§ célèbre que BourdàlGuS eà lós discursos 

ttíbráles, pero dótkdo dé un talento m&s flexible y db un alma 
mas sentimental, L a RUÉ le aventa jó éñ opinión de algunos en 
'el géòerb ' d'e tós elogios fúnebres; era tán escelenfe. poeta 
c o m o buen orador, y poseía, corno F l ec f l i e r j e l idiòna lat inoj 
basta el punto de componer bell ísimos versos en la lengua de 
" t S ^ í l P f ^ H 6 f t M f i & . n u i , i : ¡ - Q-3 on 9up .oJoola o E i i s i f e n ^ eb 

Pred i có muchas veces ante Luis X I V , ea época en que 
grandes infortüñíós acibararon ía 'existencia dé esté monarca 
despues de cuarenta anos de prospèridad y de g l o r i a . 

En 1711 L a Rué hizo el e logio del g ran del f ín. Un año 
despues tr ibutó el mismo homenaje al duque de Borgoña ¡ dis-
c ípu lo de Fenelon, y en su discurso pintó con rá ro talentò 
k s cualidades de este principe que dfebiá hacer la fel icidad de 
ka Franc ia . : • c¿q 



- -

E l texto del discurso sacado de Jeremías, parecía una p r e -
dicción, y e legido á propósito para anunciar el desgarrador 
espectáculo ofrecido á la vista de todos, de un padre, de una 
madre y de un niño, muertos en un mismo dia y enterrados Ai'jois.i* .ii'.>¡'ij[¡ jp: [,rT>>i£ IOtmh CUJ UiHhii.JJ » « » ' i ojuaiuuuG 

juntos:/¿Quare facitis malura grande contra animas ves-

tras, ut intereat ex vobisvir, et mulier, et parvuhs de me-

dio Judce?—¿Por qué os atraéis con vuestros pecados la 

desgracia de ver arrebatador por la muerte de en mediy de 

vosotros al esposo, á la esposa y al niño? ( cap . 4 4 . ) E l o r a -
dor hizo correr, abundantes l á g r imas , tanto por la belleza del 
asunto como por las marav i l las :que su genio supo producir . 
N o .pueden, leerse la mayor parte de los trozos de este d iscur-
s o ^ en especial el últ imo, s i n . j i ^ P ^ e i ^ . SJISO 

Su talento no se hizo menos notable en la orac ión, f ú -
nebre del mariscal Francisco Enr ique de Luxembourg , en l a 
del mariscal de. Bouffers,, .que Thomas mira1 como la qbra 
maestra del autor , y en-la de Bossuet, citada también con 
elog io por muchos crít icos, ji --/ii : ¡í ¡ i ; : -

• t a R u é era entre todos los predicadores d e su t iempo el 
que hab laba 'me jo r . Dícese que su imaginación, fuertemente 
an imada , de jaba escapar en el fuego de la declamación rasgos 
de grandís imo e fecto , que no se hallan .en sus; sermones i m -
presos. E n los mas.de estos ¡se admiran el espíritu de. o b s e r -
vac ión, la fuerza y la facil idad al mismo t iempo; pero se n o -
tan también frecuentes desigualdades y descuidos. ; . CÉ u Y" i ! 

o n s n i ) . f l t i lyb f f s T g i o b o i§o ls 19 osíd oi 'H £ J H T l lrSl 

La hueUas.de lqs ;grandes oradores que acabamos de c i tar 
fuerqn seguidas por otro?, que mas. ó menos, y durante a lgún 
t i empo conservaron en Francia el esplendor del pú lp i t o , . a l 
paso que en los demás paises, y muy particularmente .en el 

nuestro, la decadencia se habia hecho ya en estremo sen-
sible. 

A pesar de todo, L a Rué , al terminar su carrera ( 1 7 2 5 ) 
i f i ibn l í s f,r- ?.om£d£o£ aup ODOiieq o s i s i-mj ¿outjscru 
se resiente algo del mal gusto que data en Francia, según M a u -
ry y otros, de la Pequeña Cuaresma de Massil lon. 

Teniendo que hablar este orador delante de un rey niño y 
de un auditorio enteramente nuevo, creyó debia prescindir de 
los exandes asuntos que coa tanta superioridad habia tratado 
en sus primeros años; con esta idea se redujo á hablar de la 
condicion, de las obligaciones, de los pel igros y de las debi l i -
dades de los grandes; l imitándose, pues, á este punto con-
creto de la moral , no podia ser tan elocuente. Desple-
g ó indudablemente todas las galas de un estijo agradab le , 
pero no tuvo rasgos sublimes; hizo bril lar ideas ingeniosas, 
pero no l legó á conmover como antes á sus oyentes. P o r esta 
razón, á pesar del entusiasmo que inspiró por espacio de m e -
dio s ig lo la Pequeña Cuaresma, tanto que se hallaba del m is -
mo modo en el bufete de Yo l ta i re que en el tocador de las d a -
mas; á pesar del mér i to en el estilo, que indudablemente hará 
inmortal esta predicación, es forzoso convenir en interés del 
buen gusto, que las amplificaciones, las redundancias, el f r e -
cuente regreso á las mismas ideas, los cuadros comunes y la 
nonfi^nO'rri f ibTlOíBB £1 9D fi»£D9l9u«HJ 1 ( « u » ^ v 3 

monotonía de los planes, colocan á esta coleccion tan ensaba-
ne eoífoflra £ i£q e a i m e v n o ? fispeiv « ü * " f M i U B .i -
da en un puesto muy inferior aun á las demás obras de Mas-
eoJsa :of l£l i? f l í f i íwflsalf fuiq £ni9i8R iro - <ib3uí -
o B o n n o o i nsb.eb oMeio noo doun im es tioffifii 

. De aquí que el ejemplo y el éxi to de tan ilustre maestro 
viniese á influir en los oradores que le siguen despues, los 
cuales en su mayor parte se lanzaron sin reflexión por el mis-
m o a flceirai flñ fe morw » l a g t ó s ¡£ioa¡ el éb-los? a ü » m 
rno Camino, olvidando esta reg la tan profunda y. tan luminosa 
de Bossuet: En los sermones se desea la parte moral, y se 



desea con razón, porque la moral evangélica se halla fun-

dada en los misterios del Cristianismo. 

Despues del g ran período que acabamos de estudiar, 
Francia tiene todavía por algún tiempo el privilegio de recla-
mar nuestra atención. En medio del mal gusto que caracteri-
za los últimos dias de la época que nos ocupa, á pesar de los 
defectos que Maury y otros críticos hacen notar en los orado-
res sagrados posteriores al siglo de Luis X I Y , es lo cierto que 
muchos de ellos merecen leerse, que caminaron mas lenta-
mente á la decadencia, que teniendo por modelo á Massillon 
en su última Cuaresma se dejaron arrastrar insensiblemente 
por el mal camino; pero no puede menos de convenirse que 
en medio de todo supieron conservar grandes títulos á la es-
timación de la posteridad. 

Al bellísimo estilo de los predicadores del siglo X V I y 
X V I I sucedió en todas las naciones una afectación impropia 
del santuario: los sublimes asuntos de esa hermosa y sólida 
instrucción cristiana, perfectamente indicados por la Iglesia 
en el órden anual y en la distribución de los Evangelios; es -
tos asuntos tan importantes, tan fecundos, tan ricos para el 
sacerdote, y sin los cuales la enseñanza desprovista del apoyo 
de la sanción divina, y desheredada de la autoridad vengadora 
de un juicio supremo, viene á convertirse para muchos en 
u n a t e o r í a i d ea l , en un sistema puramente arbitrario: estos 
asuntos sublimes se miraron con cierto desden renunciando 
las grandes ventajas y los grandes recursos de la moral cris-
tiana que Bossuet tantas veces recomendaba ( 1 ) . 

(1) «On veut de la morale dans les sermons, et on á raison, pour 
TU, qu'on entende que la morale chrétienne seit fondée sur les mystè-
res du Christiamisme.» Ser sur l'unité de l'Eglise. 

Los más de tes predicadores que aparecieron en Francia 
despues de Massillon, fueron conducidos por él torrente; y el 
púlpito descendió desde su elevada región á una moral pura-
mente humana. Tratábase de filosofía, de economía política, 
7 muy particularmente de metafísica: la elocucion era seca, 
alambicada ó poética hasta el esceso. En vez de descripciones 
oratorias se formaban retratos. Se escribía en un estilo lleno 
de afectación, amanerado, enigmático, sentencioso, hinchado 
y sobrecargado con figuras ó con palabras técnicas. ÍCnáhdo 
este estilo no presentaba tán ostensibles earactéres de mal 
gusto, solía caer en la languidez de una estremada flaqueza, 
Sin colorido, sin ideas, sin vigor, sin trabazón y sin órden. 
sb yebo- mí h orno , « t a n g Is aéie&ñ snp 

PÁÜIAE. El Abate Paulle se de jó llevar acaso mas qüe niír-
gun otro del gírsto general . Desde su primer sermón dió á su 
estilo toda la afectación de la elocuencia a c a d M i c a . Lus 
aplausos que obtuvo contribuyeron á estraviarlo todavía mas. 
Creyóse un orador perfecto, y no se tomó el trabajo*- ni de 
moderar el vuelo de su imaginación, ni de corregir su estilo, 
ni de profundizar la ciencia de la rel igión. Por consi-
guiente, en el escaso número de discursos que nos ha dejado, 
á escepcion de algunos fragmentos muy contados, no se ad*-
vierte ningún vestigio de verdadera elocuencia. La invención 
es muy débil, y por decirlo así, nula. Sus planes con vague-
dad concebidos y ejecutados, y sus continuas divisiones suelen 
contenerse las unas en las otras. Su idea no es por lo común, 
ni clara ni exacta; quiere ser nuevo y original, y se convierte 
en oscuro y estravagante. Inútilmente buscaríamos en sus dis-
cursos esa plenitud de razonamientos y esa abundancia de doc -
trina que lleva la convicción al alma, Su prurito consiste en 14 

* 



rapidez del estilo, á l a que lo subordina todo; y afecta reasu-
mir su idea en las menos palabras posibles. Lisonjea y agrada 

-sin llegar á conmover. ; • . 
Paulle tenia no obstante un raro talento para herir los 

corazones, y lo manifestó en sus dos Exhortaciones de cari-

dad, predicadas la una en favor de los infelices presos, y la 
otra en obsequio de los niños espósitos. 

obcrior:iil tosQionaJae?. ,ño iJ tó$ f l9 tób#i8a¿íri£. ¿fioiófijosifi eb 
E L P . ÜE NSUVIWÍE adquirió fama en este período. Una 

imaginación fecunda, un colorido brillante y pensamientos 
ingeniosos le granjearon desde un principio grandes simpa-
tías, que conservó por espacio d i treinta años censecutivos, y 
que llegaron al punto de considerársele como el heredero de 
-Massiilon; con el cual, dice severamente el Cardenal Maury, no 
tuvo nada de'común. Este profundo crítico censura la sime-
tría, la afectación y el lujo en las espresiones de.Neuville, pero 
principalmente combate la difusión de su estilo. Sus discursos, 
dice, son en el género oratorio, lo que seria en música un con-
tinuo recitado, sin que ningún aire .saliente, ningún canto v i -
niera nunca á enriquecerlo. El estilo débil y difuso del P . de 
Neuville en su insípida monotonía se asemeja, según otro cr í -
tico, á la fluidez y uniformidad mecánica de un caño de agua. 

Esta opinion, aunque tenga algo de exacta es exagerada. 
-El mismo Maury reconoce en el P . Neuville estension y á ve -
ces elevación dé ideas, nuevos juicios, rasgos oportunos, pre-
cisión, y aun en muGhas oeasiones gran talento para el púl-
l í i toyüoa ti& •/ t í f i f l|§no o v m ¡ - w sisiup :¿;3OÍ;x9 i o s i f i fe in 

« T u v o también el mérito de no capitular con el espíritu 
orítico dé su siglo; no era de esos mundanos ministros de 
la religión, que confesando á Jesucristo con dificultad, se res-

balaban fácilmente en. los puntos dogmáticos de la ley reve la-
da. Por el contrario, trataba con valor apostólico las grandes 
y terribles verdades de la salvación.. El ardor de su, celo sa-
caba en estos asuntos, verdaderamente oratorios, la fuerza 
que a l parecer faltaba á su;talento.» 

Iss édsido ¿sinQ .B8tíóiz§ff©'t •-mm'üí-, ob oibeiu lóq & ¿ gobio 
BEADVAIS. En los sermones de Beauvais, Obispo de Senez, 

-no.se encuentra ese vigor de razón, esa elevación de ide^.S, 
ese vasto Orden de plan, fecundidad de i m a g i n a ^ 
que distinguen .á los primeros oradores franceses; pero se nqty 

-en sus trabajos.oratorios una sencillez noble y sostenida,>una-
sensibilidad dulce, una dicción eqrreota y cierto, grato,des-
cuido, que á veces es negl igencia, pero que persuade mucjio 
mas por lo mismo que deja traslucir menos esfuerzo y . t f a -
-bajounoos obhsap es&idirii ©np o f t e h ÍJISOI h zúf . ..GftótoTq 

Yernos ¡en- este orador, dice M . Boulogne, á un hombre 4e 
•bien, q u e á medida, que habla d e l Evangel io , saca sin trabajo 
-ideas buenas del buen tesoro 4e ; su c o r a z o n ; ideas á vqc.es 
elocuentes y siempre instructivas;,que no deslumhran al oyen-
te', pero que lo atraen; que.no le. a p a r t a n de si,.mismo !V pero 
que le conmueven con suavidad.,,Sus escritos.llevan el^el lo d e 
su carácter, la moderación, la dulzura y la facilidad. Casi 
siempre le falta energía, pero nunca, gusto/y moderación-,, pon 
justicia.puede, decirse ;qüe¡1 carece de ; a r r a n q u e s , u p e r , q . ^ $ e 
unc.ion y,de grftciavsdSi no ;Mener grandes rasgos de . inge i^ ) , 
tampoco los tiene sutiles n.i alambicados; un rio tranqujfp 
que nunca se desborda; pero que no por .eso. contribuye: me -
mos á : In fer t i l idad y belleza,de las comarcas que riega. Es un 
modelo, en fin, de lo que los retóricos llaman género t em r 

ííladja. o! ¿;ioBT§?.sb ns ioq \ ,üborn ©L 'iobmo oafóQ 



- Cási todos lós'ásiiátoá de Béauvais sé refieren á Jas virtu-
?dés1 htrtnanas. • 1: rata! d é; 'la óoiSpasión, dé la dispensk de ben¿-
"flcfogj'tfe la p i e d a d filíail, í M a & i o r paternal, de ta cétópasíon 
para con ios pobres, dé IaS Virtudes sociales, y si hay sermo-
nes que por el título se apartan de aquél térreno, son condu-
cidos á él por medio de atinadas reflexiones. Quizá obraba así 
árrásírádo por gusto y -por la índole de sus estadios; jiues 
sabériió's que desde SU juventud manifestó una ígran repug-
nancia á la dialéctica, y por consiguiente á los asuntos de dis-
cusión; asuntos que es mucho mas fácil desdeñarlos, que so-
bresalir en ellos. Pagó acaso en sus trabajos Béauvais un t r i -
"biíto al espíritu dé sü s ig lo , que ya entonces soñaba con 
humanidad y cón beneficencia ai -gusto de una córte frivola 
7 vana, eseheial mente 'enemiga de toda instrucción demasiado 
profunda. Mas si fuera cierto que hubiese querido acomodar-
%é á las ideas que có%íenzabkn á prevalecer, ó á la falsa del i-
cadeza de su auditorio, lo que estamos muy lejos de conce-
der, podria decirse entonces que él mismo habia hecho trai-
ción á su talento y sufrido lás consecuencias de su complacen-
cia en la falta de elevación y de profundidad que se hace sen-
tir de un modo notable en Sus trabajos oratorios. 
tffiO Jil y ü'iüslffb £l . r í io¡oBisbom ü t i 9 l o j é m m 

BOISMONT. El A . dé BoiSnlont manifestó en sus Oraciones 

fúnebres un estilo diferente del Obispo de Senez. Dotado de 
<<in talento fácil y de una imaginación "brillante, dice M . de 
BÓiilbgne, sabiendo manejar hábilmente su palabra y domi-
nar un ásunto, ya para aprovechar sus recursos ó subsanar Su 
esterilidad, réunió á una gran riqueza de ideas una gran pu-
reza de espresiones < 

Quiso ser orador de moda, y por su desgracia lo consi-

gui f trAjvi^o de.i feuen; éxito, íjn^^rtwify" p j j f r i t f f l r o i i « f t M ' S S b 
reputacipn, ; ^ j f i f i ó las f e l i ^ A p o s i c i o n e s que habj$... r e c i -
bido de, ,1a n^uraleza- Nombrado orador titulaf.de la. 
mía,francesaj tuvo que colocarse :á¡nivel de su auditorio, adop-
tar el gusto de sus jueces. que imponían la ley, y raostracsg,, 
como ellos lleno de sobrecejo y de pretensiones, de afectación 
eftc j : e s t i l f t j . d e én%?i§ er^.la,s ide$s. T^l es. e^ptivamenj.e, el 
carácter.dejas, Oraciones fúnebres, del Abate Boismont. El. 

qon§tante^f l^ i ; .40 j - M u f f i i « ® » * , 
leer lo es . imf i^ ib le o ^ j ^ r . l o un, sq}ft, instante, y parece.que,; 

sus t r ^ a i © ^ viéndole cofpg^,-
l a^^a la l i ra^po i í e r ^ ( f r f c t p & i s las, frases yj :hacerlas s ^ v i r 

patético, 

esa soltura y esa efusión de sentimiento, s in . las £cuales no, 
h%j¡ verdadera e l o cue^ i g , IJioma%<del : p ú l ^ q , co^ la 
m i s m bmchazqn, ( ^ ^ . D ^ n ^ a g ^ » » . ^ J ^ m i s m a avi-, 

y, deseo da hacefse : aplaudir. 
•lomiiq ne ijB'fítfiirab soraeboq 

; I*a ycjez del j Bpi^mpnt.se distinguió qon una singu-, 
l ^ i d a d muy estfaprdinari^; : p q r q u ^ e p > edad en que nq por,, 
demqs cprwg i raq? ni adelantar, es jo es, á los setenta aqos,,, 
co f f lP í »sq ; un^ ; Q^: í í f ) f tdp^e j np?, ; muQstpa completamente, d)s-
tintp que e n s f t j u í í c n t M . Habiéndole encargado un discur-u 
so para la inauguración de. un hosg i^ l militar y, eclesiástico,, 
este sermón es infinitamente superior á ¡?us Oraciones fúne -
bres, es,sin,comparacioq,ninguna lo iqejor que ha dejado, ó 

m m w i f i i w è éa. 
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carecian. Tiene unción, v e rdad .y rasgos patéticos; sus medios 
están bien concebidos y superiormente desenvueltos; sus miras 
son justas y grandes, y sus eSpresiones felices; habla al cora-
zón, á la inteligencia y á la razón ; en una palabra, se mos 

muestra casi como un pe r f e c t o orador. 
ÍIOi.-!i;jOáÍ£ ,8Í> ,89D0ÍeflSj8'iq ü1 i ''»:8paid02 :>b OflOÜ 8ftlí&. üIQOD 

La decadencia del púlpito s e hizo siempre menos notable 
entre los oradores sagrados d e los campos y las aldeas. A la 
altura á que hemos l legado e n nuestras investigaciones histó-
ricas, el culteranismo dominaba de nuevo casi todos los púl-
pitos; las sutilezas, las antítesis,- las metáforas, retruécanos y 
paradojas, fueron introduciéndose entre los predicadores, y 
l legaron á ser tan del gusto de l 'públ ico , que se tenia por me-
jo r orador al que con mas empeño haciá dé- ellas constante y 

< 0 j í , 3 i £ n i j í í í i 8 8b fl0icí/i5 i f/IUJiO? VA 

Salváronse de este nuevo contag io que marca el fin del 
período que nos-ocupa a l gunos misioneros, entre los cuales 
podemos enumerar en pr imer término á Domingo Mendoza, 
Julián Garces, Obispo1 de T l asea la , "Vicente Val verde, Geróni-
mo Loáysa, Bernardo A lburqae rqué , Luis Beltran, Agustín 
de Avi la , Bartolomé L é d e s m a , Tomás de TOfrés, Obispo de 
la Asunción y Arzobispo ; dé S a n t e Fé , Francisco de la Cruz, 
el P . Pedro Pablo, natural de A i x , ' c on otros quemas ó me-
nos hallamos citados en Crónicas y libros de cuya autoridad 
n Q ^ e í n ó á ' d ü d á r : " ' ¿ P floonoa sisa 

La Francia, que tiene el pr iv i leg io , como hemos dicho, de 
reclamar en este periodo casi po r complétó nuéstra atención, 
nos ofrece también un gran número de varones apostólicos 
acreedores al respetúoso h o m e n a j e de la posteridad, siendo 
entre ellos el mas insigne Bridaine, de quien no podemos me-

nos de ocuparnos en este momento á fin de dar á conocer en 
él á otros muchos cuyos nombres nos vemos precisados á omi-
tir en obsequio de la brevedad. 

-FJIFS'': fl9 . 1ßll£i-.'j £ÍO£í! ?£ Í : ' Í ¡ V Í1J100 í£Í 8'LDOÍ FIOÍ:¡5£ £Í»flH 

BRIDAINE. Natural, espontáneo, oportuno, dotado de una 
voz penetrante que se hacia oir de ocho á diez mil personas 
al aire libre; fervoroso sin exageración, conocedor de los 
grandes resortes del corazon humano; aficionado al apólogo, 
á la metáfora y á las ideas repentinas, nuevas y palpables, 
Bridaine lograba siempre distraer piadosamente al auditorio, 
concluyendo por ser dueño de cuantos le escuchaban. El 
acento de la indulgencia mezclado con los gritos penetrantes 
dé una dolorosa indignación; todos los caractères de una ima-
ginación rica; bellezas originales y desconocidas que las re -
glas de los retóricos no' adivinarán jamás; rasgos arrebatado-
res y trozos enteros dispuestos con gran esmero para producir 
seguro efecto, he aquí algo de lo que distinguía á Bridaine y 
contribuyó poderosamente á cimentar su reputación y gran 
nombradla. - " ^ - ' • ' ' " 

~ Conocemos el exordio del primer sermon que predicó el 
año 1751 en la iglesia dé San Sulpicio de París; nada nos 
parece mas oportuno entre los trabajos del orador que nos 
octfpá? oteadle la asnilmi. ao-tf?9im.n3 .x£is1 '{ oo'n oleuz nn 

La atronadora voz de Bridaine daba en ciertas ocasiones 
nueva energía á su elocuencia; y el auditorio, oprimido con la 
impetuosidad de su acción y con el poder de sus figuras, que-
daba materialmente consternado. El profundo silencio que 
reinaba en el concurso, especialmente cuando, según su cos-
tumbre, predicaba á la caida de la tarde, solo se interrumpía 
por tristes suspiros, que anunciaban el dolor de los circuns-



tantes; y estos acentos, espresion mas ó menos fiel de un do-
lor sofocado y sordo, se convertían mas tarde, en medio de 
las agitaciones, de los remordimientos que su secreta y pro-r 
un da acción sobre las conciencias hacia estal lar, en repenti-
nos y redoblados clamores con que cada cual golpeaba enton-
ces; su pechos 

Bridaine hallaba en su mismo celo el.maravilloso arte. de. 
adquirirse, mantener y reanimar la atención de la muche-
dumbre por todo el tiempo de sus, mas largas peroraciones. 
Sabia, variar continuamente, el tono y el colorido, para fijar 
mejor el interés de su auditorio. Despues de los períodos mas 
patéticos y mas vehementes, tomaba de pronto, un aire t ran-
quilo: cambiaba de., vo2 y-de-camino para l l e g a r á su objeto ; 
y esta aparente suspensión era un nuevo resorte oratorio para, 
conseguir mas fácilmente ,el ot¡jeto de su discurso. 

De tal manera se nos ofrece Bridaine, y en ese retrato 
que Mr . Marmuntel ha retocado : despues, vemos al misionero 
apostólico, de que los españoles tenemos innumerables e j em-
plos vivos que poder seguir é imitar . 

He aquí cómo se espresa dicho autor hablando de Br ida i -
ne. Rindamos, dice, un tributo de admiración á la naturaleza 
sencilla, y sin otros atractivos que los que de suyo produce 
un suelo rico y feraz. En nuestros jardines el arbusto nece-
sita cultivo; pero el roble silvestre florece en- medio de los 
bosques. El genio elocuente lo será siempre sin atavíos. Asi-
lo he visto, y este ejemplo me admiró en; mi juventud; lo t e n -
g o aun presente y lo tendré toda mi vida. E l mismo Massillon : 
fué testigo de ese orador á quien aludo, y estaba lejos de-
igualarle. N o era su estilo ingenioso, y tierno, ni su lenguas-
j e depurado, ni su acento dulce y. melodioso para, dirigirse á, 

los poderosos de la t ierra: era un orador santamente popular, 
que -satisfecho con persuadir, descuidaba el arte de agradar. 
Desdeñaba las flores de una vana elegancia; no empleaba sino 
gritos, sollozos y continuos llantos; pero grandes rayos de 
fuego , arrojados á la casualidad, animaban sus palabras con es-
tremado calor. Era el alma de un padre amoroso y de un juez 
inflexible á la vez. El débil, el triste, el indigente creian ver 
en él al ángel consolador, dispuesto á cubrir con sus alas su 
dolor. Mas si declaraba la guerra al hombre soberbio, al i n -
justo opresor, al desapiadado r ico, ó al cruel usurpador, una 
voz robusta, irresistible, l levaba el temor á esas almas de 
hierro. Todo temblaba bajo sus manos; consternábase el ma l -
vado y veíase rodeado de un tenebroso abismo. Subyugaba 
los hábitos, dominaba la naturaleza y hacia esperimentar á 
todos el horrible suplicio del mayor remordimiento. En su 
presencia, el orgullo se sentia humilde, el hurto caia de las 
manos mancilladas, el placer rompia sus mas dulces cadenas; 
enemigos y rivales se perdonaban como hermanos; resultando 
un nuevo pueblo, que lleno de júbilo bendecía al orador que 
lo había trasformado. 

No puede decirse mas ni mejor dicho en obsequio de Bri-
daine. 

Antes de terminar este capítulo viene á nuestra memoria 
un género de oratoria, del cual no nos hemos ocupado, y en el 
que se han distinguido casi todos los ilustres Prelados de la 
Iglesia desde los primeros tiempos. Nos referimos á las Car-

tas pastorales, ancho campo para la enseñanza del dogma y 
la moral cristiana, y en el cual la superioridad del que escri-
be contribuye á imprimir á este género de elocuencia un ca -

TOMO II . 



rácter especialísimo que le separa y diferencia de los demás. 
Hemos dicho que casi todos los Prelados se han señalado 

en este g éne ro de trabajos oratorios, y la historia misma que 
hemos escrito confirma esta verdad. Las Cartas pastorales, 

por su sencillez y naturalidad, han influido en todas épocas 
en la elocuencia sagrada de una manera favorabil ísima, con-
servando l a noble energía de. la verdad. 

Los Pr íncipes de la Ig les ia, maestros de la doctrina, lo 
han sido d e la palabra por medio de sus Cartas pastorales. . 

L a edad, l os achaques y las ocupaciones constantes que lleva 
consigo el augusto ministerio de que están investidos, les im -
piden muchas veces subir al pùlpito, casi siempre lo verifican 
sin mas preparación que su saber y su esperiencia, y de aquí 
que las Cartas sean comunmente el medio de que los Obispos 
se valen pa ra dirigirse con mayor estension al clero y pueblo 
de su diócesis: una coleccion de estos trabajos apostólicos se-
r i a un manantial inagotable de doctrina y de enseñanza uni-
versal . 

Todos los paises nos ofrecen en este género de elocuencia 

grandes modelos ; España y Francia, por confesion de au-

tores diversos, sobresalen en primer término. 

Citar en este momento nombres propios seria enojoso é 

innecesar io . Con decir que los Pontífices mas ilustres, los 

Prelados mas sábios y mas elocuentes han escrito Cartas; con 

decir que los acontecimientos mas memorables han sido ob je -

to de esas magníficas exhortaciones de los Príncipes1 de la Ig le-

sia, es bastante para apreciar la importancia y trascendencia 

de ese g é n e r o de oratoria, cuya historia seria muy difícil se-

parar del gran cuadro que comprende las vicisitudes de la 
elocuencia cristiana en genera l . 

^os hombres con dificuldad saben contenerse en el medio 
acertado en que consiste la perfección de las cosas: tras los 
períodos mas brillantes viene la decadencia, que no es en 
materias de arte y de ciencia el cansancio, sino el estravío, la 
perversión del buen gusto, y por lo común la vanidad y la 
soberbia del hombre. 

El siglo X V I y el siglo X Y I I nos ofrecen momentos supre-
mos de esplendor y de glor ia para el pulpito cristiano. M ien-
tras mayor era el abatimiento del espíritu y la dignidad bien 
entendida, mayor era la energía de los depositarios de la v e r -
dad. Cuando todo ha enmudecido en torno de la tiranía y la 
opresion, mayor ha sido el fuego , la vehemencia y la energía 
de los predicadores del Evange l io . 

España fué uno de los paises donde la elocuencia cristiana 
decayó mas en el siglo XV I I I . E l mal gusto l legó entre nos-
otros á un punto digno de la severa censura, de la terrible sá-
tira del P . I s la .—Barc ia , Pina, Peralta, Climent, Bocanegra, 
Arabaca, Calatayud, Maurin, Gallo ( 1 ) , Rada y otros no fueron 
bastante á contener la corriente impetuosa de la afectación, 
el amaneramiento y la falta de esa severa dignidad que c a -
racterizó siempre y caracteriza hoy á nuestros oradores sa-
grados. E l abandono de los estudios eclesiásticos contribuyó 

( 4 ) E l P . D . Nicolás Gallo, presbítero de la congregac ión del Salva-
dor de Madr id . Sus sermones doctrinales panegír icos y oraciones f ú n e -
bres se publicaron en varios tomos en el año 1776. Dedicado p r imera -
mente á la jur isprudencia, y mas tarde al Sacerdoc io , se h izo notar en 
la predicación por su locucion fácil y metódica, su imaginac ión v iva , su 
comprensión vasta, su fecundidad y elocuencia y por su grande instruc-
ción en materias eclesiásticas, tanto, que l l egó á ser uno de les mas emi-
nentes va rones en t i empo de Fe l ipe V y de Fernando V I . 



en primer término á esa lamentable situación que en nuestra 
calidad de historiadores no podíamos, ni debíamos desfigurar. 

Dominadas las universidades por la filosofía aristotélica 
l legó á resentirse hasta el estudio de la teología. Inocen-
c io X I I I trató de esta materia, el Obispo Bocanegra en su do -
minica cuarta de Cuaresma censuró tanto abandono, y otros 
escritores procuraron impedirlo. El mal subsistió no obstante 
por largo t iempo, ofreciéndosenos escasos monumentos que 
elog iar durante él. 

L o s últimos años de la dinastía Austriaca y los primeros 
de la Borbónica nos presentan un cuadro tristísimo que á 
nada conduciría examinar minuciosamente, como no fuese 
para huir de los escollos en que cayeron los oradores de esta 
última mitad de la época que nos ocupa. D. Gregor io Mayans 
y Sisear ( 1 ) espone admirablemente los defectos mas comunes 
y los medios de corregir los: Climent mandó traducir la Re tó -
rica eclesiástica del P . Granada, y en el prólogo de la t raduc-
ción se estiende en censurar los errores de aquella época, 
errores que combatiremos enérgicamente en la parte didác-
tica de esta obra. Ei P . Isla llevó al ridículo en su Gerundio 
de Campazas el amaneramiento y el mal gusto de los predica-
dores, pero todo fué inútil hasta una época mas próxima, y 
de la cual nos ocuparemos oportunamente. 

De propósito hemos omitido el tratar de la elocuencia sa-
grada en los paises protestantes en Alemania, donde no apa-
rece hasta despues de la paz de West fa l ia ( 2 ) , y en Inglater-
ra hasta los reinados de Cárlos I I y de Jacobo II , en cuya época 
no se habia perfeccionado aun el idioma inglés, la literatura 

) Orador Cristiano. 

( 2 ) C a p m a m i . 

tenia notables defectos y la oratoria sagrada era mas bien d i -
dáctica que teológica, escolástica casuística, llena de erudición, 
molesta y recargada de subdivisiones. Posteriormente se per -
feccionó y nos presenta algunos oradores célebres, si bien, c o -
mo dice el Obispo Burnet, los predicadores ingleses se f o rma-
ron y confundieron entre los maestros de la escuela france-
sa ( 1 ) . 

Entre ellos debemos citar al Dr. Clarke, juicioso y sólido 
razonador, oportuno en la aplicación de los textos sagrados, de 
estilo puro, correcto, convincente, instructivo, y á veces hasta 
elegante, pero por lo común fr ío, falto de interés y de elocuen-
cia. El Dr. Barróse es fecundo, de fácil comprensión y supe-
rior ingenio, pero carece de animación, si bien de recta moral 
y notable facundia. También debemos citar al Obispo Burnet, 
al Dr . Leed y al Obispo Sherlock, y mas aun al popular South 
por la novedad de sus ideas, naturalidad en el est i lo , que á 
veces degenera en trivial y semi-vulgar. También fueron n o -
tables el Obispo A l t e rbury , uno de los mas elocuentes pred i -
cadores ingleses, alguna vez apasionado, pero siempre c o r -
recto y bello, y el célebre Ti l lotson, modelo de bien decir en 
aquel país, orador perfecto, de estilo claro, fácil, forma senci-
l la, natural, pura y hasta elegante, si bien algunas veces débil 
y defectuoso, lo cual no le hace desmerecer y le coloca en p r i -
mer término, según Hugo Blair ( 2 ) . En nuestra opinion no pue. 
de compararse con el mas débil de los oradores franceses c a -
tólicos que hemos e logiado. 

L a oratoria sagrada no pudo en realidad desarrollarse en 

( 1 ) E n s u s Memorias. 

(2) Lecciones sobre la Retórica. 



Inglaterra, ni en los demás paises del Nor te , como tampoco en 
los pueblos que abrazaron la r e f o rma . Faltos de animación y 
lógicos en estremo, no se apasionan por los rasgos elocuentes, 
ni dan tampoco lugar al sentimiento. P o r otra parte, la re fo r -
ma aceptada por aquellos Estados destruyó la elocuencia sagra -
da como todos los demás actos esteraos del culto católico, tan 
hermoso, tan brillante, tan be l lo . E l hombre, abatido por la pre-
destinación que Galvino de fendiera , carece de aquel amor , de 
aquel sentimiento, de aqueila vo luntad fervorosa y ardiente que 
tan maravillosos efectos produce en la oratoria entre los cató-
l icos. Los protestantes consideran al hombre como una inte l i -
gencia pura, sin imaginación y sin pasiones: por eso, mas que 
predicar la moral, la imponen en áridos sermones doctrinales, 
y carecen de dos géneros tan notables como el panegírico y la 
oracion fúnebre: sus sermones son fr ios y pesados razonamien-
tos faltos de vida, á los que contr ibuye no poco la costumbre 
de leer los discursos que se observa en la Gran Bretaña. 

Por último, en Alemania, p o r las mismas causas que en 
Inglaterra, no floreció la e locuenc ia sagrada: la lengua alema-
na y su literatura no estaba per fecc ionada aun en el siglo de 
Feder ico el Grande (siglo X V I I I ) , así lo confiesa Bielteld. 
L o s oradores protestantes so lo pueden presentar á Moshein, 
que reuniendo á la sencillez de l culto protestante el calor del 
católico, pertenece por completo á la escuela francesa, que tan-
to bril laba entonces. 

Sin embargo, un escritor d e aquel país, Jerusalen, en su 
obra titulada Lett sur la litt allem, en el siglo pasado, sost ie-
ne que la Iglesia protestante a lemana puede presentar o rado -
res capaces de competir con los franceses, y aun contarse en -
tre ellos Bourdaloues y Massi l lones, si lo permitiese el espíritu 

de su culto, añadiendo que en Berlín florecian oradores de p r i -
mer órden, presentando como uno de ellos á Moshein; pero la 
opinion de este escritor queda desvirtuada con lo que acerca 
de la lengua y literatura alemana nos dice el mismo Feder ico 
en otra de sus obras, y aun con las palabras mismas de Jeru-
salen, que dice que la oratoria sagrada de los protestantes era 
sencilla y clara, no vehemente ni florida. 

N o obstante, los católicos oyen con gusto al P . Cárlos 
Crocifero, á Rositzka, á Steininger y algún otro; y los p r o -
testantes aplauden á Gramer en Copenhague, á Thieden en 
Schweidni lz , á Lavater y á otros en otros puntos; singular* 
mente Jerusalen, predicador en Brunswick, es alabado por los 
protestantes y por los católicos como el orador mas elocuente 
que en su género ha tenido la Alemania. 

En el siglo XV I I I la Italia nos ofrece algunos nombres ¡lus-
tres: Giacco, Cassini, Vanalesti , Suniscalchi, Magl iavaeca, M a -
nifredi, Bassani, Rossi, Forniell i y Granelli, en especial estos 
últimos, presentan unción clara y elegante, buenos pensa-
mientos y oportuna erudición, siendo mas dignos de alaban-
za por haber evitado defectos, que por tener carácter de v e r -
daderos oradores; siendo mas dignos de mención por las faltas 
de otros que por sus propios méritos, pues si bien hay pureza 
y corrección de estilo y razonamiento g rave , carecen de afecto, 
de persuasión y de secreto de conmover en sus escritos. 

Hay , no obstante, entre estos nombres, algunos dignos de 
especial alabanza: estos son Trento, Vessini, y sobre todo S e g -
ñeri: este tiene mucha doctrina, dicción fuerte y espresiva, c o -
nocimiento de la Escritura y Santos Padres, erudición sagrada 
y profana muy oportunamente empleada, estilo enérgico y vivo, 
y aun con frecuencia noble y elegante, reuniendo dotes na tu -



rales á los auxilios del arte, hasta el punto de poder numerar-
se como el regenerador de la oratoria sagrada en Italia; pero 
eran tantos los defectos que esta entonces tenia, que á pesar 
de sus buenas prendas, Segñer i no acertó siempre á evitarlos: 
algunas veces se pierde en vanos conceptos y en juegos de 
bocablos, abuso muy generalizado entonces: es también in-
oportuno en las citas, otras veces debilita la energía del dis-
curso con la multitud de textos, perjudicándole su copiosa 
erudición, especialmente empleando con demasiada frecuencia 
el uso de las fábulas mitológicas, que no deben usarse en la cá -
tedra de la verdad. De seguro se hubiera granjeado un nombre 
universal si á su doctrina y facundia hubiera acompañado un 
buen gusto y un ilustrado juicio; mas á pesar de su falta, sus 
sermones, traducidos á diferentes idiomas, entre ellos al espa-
ñol, demuestran la influencia legít ima que ejerció en el desar-
rol lo y perfección de la elocuencia sagrada, pudiendo decirse 
maestro entre los suyos, por la fecundidad de ingenio, or ig ina-
lidad de pensamientos y riqueza de locucion. 
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Cuando nos dirigimos al clero anunciando la publicación 

de este libro, decíamos que la elocuencia cristiana atravesaba 

un período de renovación, especialmente en nuestra pátria, 

y esta es una verdad. 



rales á los auxilios del arte, hasta el punto de poder numerar-
se como el regenerador de la oratoria sagrada en Italia; pero 
eran tantos los defectos que esta entonces tenia, que á pesar 
de sus buenas prendas, Segñer i no acertó siempre á evitarlos: 
algunas veces se pierde en vanos conceptos y en juegos de 
bocablos, abuso muy generalizado entonces: es también in-
oportuno en las citas, otras veces debilita la energía del dis-
curso con la multitud de textos, perjudicándole su copiosa 
erudición, especialmente empleando con demasiada frecuencia 
el uso de las fábulas mitológicas, que no deben usarse en la cá -
tedra de la verdad. De seguro se hubiera granjeado un nombre 
universal si á su doctrina y facundia hubiera acompañado un 
buen gusto y un ilustrado juicio; mas á pesar de su falta, sus 
sermones, traducidos á diferentes idiomas, entre ellos al espa-
ñol, demuestran la influencia legít ima que ejerció en el desar-
rol lo y perfección de la elocuencia sagrada, pudiendo decirse 
maestro entre los suyos, por la fecundidad de ingenio, or ig ina-
lidad de pensamientos y riqueza de locucion. 

HISTORIA 

DE LA 

ELOCUENCIA CR IST IANA . 

LIBRO CUARTO. 

É P O C A C U A R T A . 

C A P Í T U L O P R I M E R O . 

Consideraciones genera les .—Predicadores anteriores á la revo luc ión: 
Bou logne .—Frayss inous .—Maccar th i .—Guyon . 

Los acontecimientos que tuvieron lugar á fines del pasado 

siglo, los que han sobrevenido despues, han ejercido y están 

llamados á ejercer una notable influencia en la oratoria del 

púlpito. 

• A l l legar en estas investigaciones históricas á la época 

moderna, nuestra tarea debe limitarse á muy estrechos l ími-

tes, evitando calificar ciertos hechos, cuyas consecuencias 

aun no es fácil preveer ni calcular. 

Cuando nos dirigimos al clero anunciando la publicación 

de este libro, decíamos que la elocuencia cristiana atravesaba 

un período de renovación, especialmente en nuestra pátria, 

y esta es una verdad. 



Despues de nuestros grandes oradores del siglo X V I y de 
los que hemos citado en los capítulos anteriores, no son mu-
chos los que merecen una especial mención. Barcia, Vieira y 
otros han contribuido en España á mantener el esplendor del 
pulpito: no han faltado j a m á s en nuestro suelo oradores esce-
lentes, teólogos insignes, moral istas edificantes; pero el pr iv i -
legio de atraer en la época moderna las miradas del historia-
dor de la palabra santa, corresponde de derecho á los f rance-
ses, iniciadores del nuevo estilo do la elocuencia sagrada, 
que tiene un ancho campo que recorrer , y en el cual algunos 
ilustrados sacerdotes españoles han comenzado á brillar en 
nuestros dias con justísimos títulos. 

Sin citar nombres propios , porque no entra en nuestro 
plan, alentar debemos á los que comprendiendo el nuevo ca -
rácter de la oratoria del pùlpito, se esfuerzan por combat ir 
desde la cátedra del Esp í r i tu Santo las funestas teorías que 
legaron al mundo atrevidos innovadores, que osados t rastor -
naron hasta en sus c imientos la sociedad. 

Época de lucha activa é incesante es á la que hemos l l e -
gado . Los grandes modelos de elocuencia tranquila y r e p o -
sada que pudiéramos presentar y que han bri l lado en España 
desde mediados del siglo X V I I I hasta nuestros dias, nos h a -
rían ir demasiado lejos, y no nos dejarían espacio para con -
signar en las páginas que nos faltan nuestras opiniones sobre 
los iniciadores de la escuela moderna del pulpito, para la 
cual se hace precisa una especial preparación en la juventud. 

Los filósofos fueron los precursores de la revolución, los 
predicadores sus pro fe tas : el movimiento revolucionario se 
operó, como sucede s i empre , en la idea; se trasmitió mas tar-
de á la voluntad, se t radujo por últ imo en acontecimientos 

que la pluma se resiste á trazar. Grandes lecciones guardan las 
páginas sangrientas de la revolución; y , ¡locura incomprensi-
ble ! aun hay panegiristas ciegos de aquellos horrores, aun hay 
ilusos que no se estremecen y tiemblan por sus hijos, por sus 
esposas, por sí mismos, y desean la reproducción de nuevos y 
mayores atentados. Cuando despues de los sangrientos c o m -
bates que destrozaron la Francia y espantaron la Europa 
civilizada, la cruz volv ió á reaparecer sobre las ruinas de aquel 
pueblo, como signo de regeneración y de olvido, muchos c re -
yeron que iba á permitirse á los sacerdotes, vueltos del des-
t ierro, combatir con la libertad de los apóstoles los funestos 
principios que habían barrenado el edificio social, y anun-
ciar sin obstáculo las verdades santas que forman la vida de 
los imperios; pero Bonaparte, que pretendía tener en su mano 
á los sacerdotes como instrumentos de servidumbre, encadenó 
su palabra y la hizo enmudecer muchas veces, y los reyes no 
fueron tampoco en este punto mas ref lexivos. L a rel igión que 
habia presidido hasta cierto punto la formación de la m o n a r -
quía, no f u é admitida en el Estado sino como por grac ia y 
por un acto de deferencia debido á su caracter divino. L a 
mayoría de los poderosos y de los hombres de gobierno no esr 
cucháronlos discursos del sacerdocio, sino porque la e t ique-
ta les obligaba á concurrir á las fiestas religiosas. El espíritu 
de impiedad, que se habia inf i l trado en las entrañas sociales, 
l levaba consigo l a ' indiferencia ó el desden hácia todas las 
prácticas del culto católico. La piedad de algunos nobles y 
de muchos individuos del pueblo no era bastante para dar á 
los predicadores el ascendiente que ex ige su santo ministerio, 
y no obstante, muchos triunfaron de tantos y tantos obstácu-
los. Ba j o el imperio y ba jo la restauración, el pùlpito f r a n -



cés tuvo todavía oradores famosos por su elocuencia, que 
proclamaron con dignidad los dogmas de la fé, atacaron con 
la autoridad de la razón los estravíos de una filosofía impía, 
y abrieron en realidad la nueva escuela de que mas tarde • 
llegaron á ser grandes maestros los P P . Lacordaire, Rava ig -
nan, Ráulica, y últimamente el P . Fé l ix , á quien no hace m u -
cho hemos tenido la dicha de oir con increíble entusiasmo. 

Cuando en el tomo tercero nos ocupemos de los medios de 
realizar la misión de la elocuencia del púlpito, espondremos 
acerca del nuevo estilo de la oratoria sagrada lo que nos pa -
rece en cuanto á su aplicación á España; donde, si es cierto 
que existe la unidad religiosa, no es menos evidente que el 
clero debe estar preparado para todo, una vez habiendo lo-
grado adquirir carta de naturaleza entre nosotros, los mas 
exagerados delirios de la vanidad y del orgullo humano. 

No fué bastante en Francia, despues de la revolución, no 
ha sido en otros países, no lo es en España hoy dia la senc i -
lla esposicion del dogma, la censura del vicio por la severidad 
del Evangel io , la escitacion á la virtud hecha por el párroco 
desde el presbiterio de su iglesia. Seria un absurdo sostener 
que todos los auditorios son iguales, pretender que en la a l -
dea se predique como en la ciudad; nosotros combatiremos 
esto con todas nuestras fuerzas; pero al describir el último a s -
pecto de la elocuencia cristiana, nuestro deber era fijarnos en 
sus tendencias de mas bulto, de mas rel ieve, ya que no poda-
mos ni queramos decir de mas importancia. 

Po r esto, á pesar de tener reunidos los nombres de los 
predicadores que en España y en otros países se han señala-
do desde la revolución hasta nuestros dias, hemos prefer ido 
dar á conocer las tendencias universales de la elocuencia cris-

tiana, en vez de examinar detenidamente sus trabajos o ra to -
rios, de gran estima, de aplicación inmediata para la genera-
lidad de los predicadores, pero cuyo carácter distintivo es la 
unción evangélica, la sencillez, la naturalidad, el buen m é -
todo, la claridad en la esposicion, de que antes de ahora he -
mos señalado grandes modelos en nuestro l ibro. 

L o difícil no es seguir entre nosotros la escuela mística: 
nuestros sermonarios son morales en su mayor parte, pocos 
de ellos tienden á la universalidad de la enseñanza evangélica 
que hallamos hoy en los mas famosos predicadores de la 
Francia: allí todas las escuelas tienen sus representantes y 
sus adictos, todos los sistemas ardientes defensores: no hay 
ünidad en la creencia ni en el culto; no hay tranquila pose-
sión, sino agitada controversia; lucha de pensamiento y de 
pasión; y esto que caracteriza el estado social de la Francia, 
comienza á hacerse estensivo á otros paises, y desgraciada-
mente al nuestro también. El progreso material aviva las p a -
siones; la sed de goces inmoderados y de riquezas conduce 
al olvido de la moral , y es forzoso dar importancia á esa lu -
cha entre el espíritu del bien y el espíritu del mal , que s iem-
pre es la misma, pero que en sus formas es varia é incons-
tante. 

Cuando diri jamos nuestra voz á los párrocos, á los m i -
sioneros, les diremos: Seguid, seguid vuestro camino; hablad 
como habíais á esas gentes sencillas que os rodean, que os s i -
guen llenas de fervor , de fé y de entusiasmo; pero al trazar 
los rasgos distintivos de la elocuencia moderna, y podemos 
l lamar así á la que parte de la revolución francesa, nuestro 
lenguaje tiene que ser diferente: necesitamos alentar á los-jó-
venes que pudieran arredrarse ante las dificultades de la nue-
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ra misión del pulpito, mostrándoles los que en ese terreno les 
han precedido. Solo el ejemplo de esas grandes lumbreras 
puede facilitar el camino de su preparación, y son por esto 
los capítulos de este l ibro los de mayor interés práctico en 
las aulas, si no se han olvidado las sábias lecciones que guar -
da la historia de la palabra santa en las épocas anteriores. 

Circunscribamos, pues, nuestras observaciones y hagamos 
el exámen de los oradores que han adaptado sus enseñanzas á 
las necesidades de la época actual. 
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Boulogne. 

Este insigne orador, Obispo de Troyes , se habia dist ingui-
do antes de la revolución: despues de los tristes sucesos que 
todos conocemos, su palabra adquirió nueva vida, mayor im -
portancia y autoridad. 

Las ideas de órden, de consecuencia, de justicia, dester-
radas entre los hombres, se despiertan por medio de sus d is-
cursos y pastorales: las nuevas teorías hallan en sus trabajos 
oratorios correctivos seguros, y los enemigos mismos de su 
gloria confiesan su grande atractivo y su irresistible poder. 

Como medio mas seguro de conocer la índole de sus s e r -
mones, trasladaremos de ellos algunos pasajes, que pueden 
servir de ejemplo á la juventud. 

«Fút i l es razonadores, esclama en uno de sus discursos, 
me ofreceis sistemas, y yo pido consuelos. ¿Qué me importa 
toda esa pomposa palabrería con que fat igais mi razón? N e -
cesito auxilios que alivien mi corazon; mi corazon es el que 
padece, el que está enfermo, y vosotros lo dejais entregado 

á su avidez, le arrancais su mas querida esperanza; y para 
aliviar mis desgracias no pensáis sino en alimentar mi o r g u -
l lo. ¡ Ah ! ¡si pudiérais contar todos los desgraciados que h a -
céis! Habéis seducido á los ricos y á los grandes del mundo, 
y de ello no me admiro, porque la abundancia corrompe y las 
grandezas ciegan. Pero vuestro triunfo es todavía imperfecto; 
l levad vuestra árida moral á las tristes cabañas, id á enseñar 
á ese infeliz á quien el hambre devora, á esa desconsolada 
madre, cuyo t ierno niño se alimenta menos con leche que con 
lágrimas; á ese infeliz acostado sobre la húmeda paja, id á 
decirle que es víctima de su credulidad, que al estrechar en -
tre sus brazos la ef igie de un Dios que padece, no abraza mas 
que un vano fantasma, que no hay Je'sus que lo favorezca, 
que únicamente su razón debe ser su salvación, su único au -
xil io, todo su consuelo.. . . Bárbaros, no os atreveis: ¿creeríais 
insultar su estado y ultrajar su infortunio? ¿podría oíros él 
mismo? ¿Disertaríais mientras él llora? ¿razonaríais mientras 
padece? Cuando se llora y se padece, se necesitan remedios, y 
no máximas, sentimientos, y no discursos. j A h l el Dios a f l ig i -
do á quien adoro, les dá esos remedios, esos sentimientos de 
fuerza y de paciencia, de paz y de resignación, de que él es el 
vivo ejemplo é inagotable fuente. ¡ Ah ! dejadnos nuestro 
Evange l io con su sencillez, nuestro Dios con su flaqueza, 
nuestra cruz y su santa locura: dejad á los pobres su mejor 
amigo , á los débiles su mas firme apoyo, á los moribundos 
su único consuelo y á todos los afl igidos su salvador y su 
padre . » 

En el siguiente pasaje M . Boulogne desenvuelve admi-
rablemente las grandes pruebas de la re l ig ión cristiana. 

« R e i n a sobre el mundo, dice en el mismo sermón hablan-
do de Jesucristo, reina sobre el mundo por medio de sus v ic-
torias. ¡Qué no podrá este cuya muerte fué honrada con el 



dolor de toda la naturaleza! ¡Qué victorias no debe prome-
terse el vencedor de la muerte misma, aquel que con su 
gr i to postrero nos anuncia que no muere como los demás 
hombres por necesidad y por flaqueza; que la vida no le 
es arrancada, sino que la dá él mismo, según lo habia pre -
dicho; y que para her ir le la muerte, ha tenido que aguar -
dar, por decirlo así, á que él mismo la dé la señal! Y es de 
notar, que adquiría pocos discípulos eu el t i empo mismo en 
que despedía mayor resplandor á causa de la santidad de sus 
obras y del número de sus milagros; ahora que ha padecido 
el último suplicio como un gran delincuente, los pueblos se 
postran á sus piés. Mientras sus manos están clavadas en la 
cruz, agita y sacude, dice la Escritura, las estremidades de la 
t ierra, y todo se conmueve por el poder de su último suspiro. 
Del interior de ,su sepulcro nace esa numerosa posteridad que 
Isaías anunciaba, y donde todas las grandezas vienen á anona-
darse, comienzan las suyas. 

E l calvario es un monte elevado sobre todos los montes; 
se le distingue desde el or iente al occidente; los reyes acuden 
desde lejos, los bárbaros se someten, y los g igantes de la t ier-
ra vienen á postrarse ante el estandarte de la cruz. ¿Cómo se 
ha ejecutado esta admirable revolución, y con qué arte se ha 
podido desencantar el mnndo? ¿Cómo un Dios cubierto de 
oprobio ha hecho desaparecer esas divinidades tan respetadas, 
ante quienes se prosternaba el universo? ¿Cómo el águila r o -
maua ha venido á colocarse á la sombra del infame pa t í -
bulo?. . . 

Hermanos mios, aquí es preciso, es necesario cantar con el 
profeta . Po r el leño ha reinado nuestro Dios. N o por el nú-
mero de los ejércitos ni por la cantidad de los tesoros, ni por 
los orgullosos razonamientos de una elocuencia vana, sino por 
la fuerza y secreta virtud del madero ignominioso. Le jos de 
tenerlo oculto, de embel lecer lo con ficciones, ó de disminuir 
la ignominia con adornos del discurso ó con sutiles alegorías, 
es predicado sin disimulo y sin rodeo. El gran Pablo no quie-

re hablar sino de ese madero y de su santa locura; de este 
mismo escándalo hace depender todo el éxito de sus palabras. 
Los judíos le piden milagros y él les anuncia á Jesucristo, y 
á Jesucristo crucificado: los gr iegos piden razonamientos y les 
anuncia á Jesucristo, y á Jesucristo crucif icado, á fin, dice, 
de que la virtud de la cruz no se debilite y de que ninguna 
fuerza ni ningún talento, puedan apropiarse la grandeza de 
sus obras ni los progresos de sus victorias: Ul non glorietur 
omnis caro inconspectu ejus. 

Y ahora, ¿dónde están los sábios, los doctores y los c u -
riosos escrutadores de la ciencia de este siglo? ubi sapiens? ubi 
scriba? ¿No está escrito: Perderé la sabiduría de los sábios y 
reprobaré la prudencia de los prudentes? ¿Quién se ha visto 
precisado acallar el Evangel io ó la filosofía? ¿Ha caido la cruz 
delante de los ídolos, ó los ídolos delante de la cruz de Jesucris-
to? ¿Son los Césares los que han subyugado á los Apóstoles, ó 
los Apóstoles, deshecho del mundo, los que han subyugado á 
los invencibles Césares? ¡Grande y magnífico espectáculo! Dios 
se ha valido de lo que habia mas débil para destrozar lo que 
habia mas fuerte, de todo lo que habia mas insensato para 
confundir lo que habia mas presuntuoso, y aun de lo que no 
existia para aniquilar lo que existia; ha persuadido contra t o -
das las reglas de la persuasión; ha hecho creer en aquel es-
cándalo por medio del escándalo mismo; ha subyugado los mas 
vastos genios así como los pequeñuelos; ha querido que su 
rel igión, del mismo modo que el universo, fuese sacada de 
la nada; y por esta segunda creación, no menor que la p r ime-
ra, prueba que todo depende de su mano, y que quien ha t ro -
cado y removido el mundo con la sola palanca de su cruz, es 
el mismo que lo crió con su sola palabra: Ut ea quos sunt, 
per ea quee non sunt destrueret. 

Y mientras una política profana pregunta todavía cuál es 
el poderoso brazo que ha destruido el vasto imperio que ha -
bia asumido todos los demás, en cuanto á nosotros, hermanos 
mios, no vemos en esas grandes ruinas sino la invencible fuer -
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za de un Dios crucificado, que, según el profeta, debia dividir 
los despojos de los fuertes, que no permitía el inaudito éxito 
de sus armas victoriosas sino para abrir en cierto modo mas 
ámplia entrada á su Evangelio y preparar así mayor triunfo 
á su cruz. 

Pero la victoria de las victorias consiste en que la creen-
cia del solo misterio de la cruz hace brillar al punto las mas 
elevadas virtudes. De las sagradas llagas de Jesús sale repen-
tinamente ese fuego de amor divino desconocido hasta enton-
ces en la tierra, y animada con sü sangre, no puede ya con-
tarse la muchedumbre de justos que cada dia produce. ¡Cuán-
to me complazco en verlos acudir, agruparse alrededor de la 
cruz y abrazar con júbilo los caminos mas sangrientos! ¡Oh 
nuevo prodig io ! E l reino de los sentidos desaparece para ceder 
su puesto al imperio del alma; los ángeles se muestran en 
cuerpos mortales; los ricos se despojan de sus hienes para 
enriquecer á los pobres; los pobres tienen á gala su humillación 
y bendicen su infortunio; los desiertos se pueblan de hombres 
que solo meditan las verdades eternas; del mismo modo que se 
habían visto correr millares de personas en pos de la fortuna 
y de los placeres, corren ahora al suplicio y á la mas ho r r o -
rosa muerte; los oprobios de Jesucristo son preferidos á todos 
los tesoros de la Iglesia, y sus discípulos, al elevarse sobre el 
hombre, prueban evidentemente que su Maestro crucificado es 
el Dios único y verdadero. L a haz de la tierra se renueva, el 
cielo parece que desciende, y así trocado el universo en paraí-
so adora un nuevo Cr iador . . . . 

No nos opongáis el argumento de esas naciones que han 
caido en la apostasía ni el de esas otras que todavía no lo r e -
conocen . . . . 

Cualesquiera que sean los designios de la Providencia, y 
sin entrar en una profundidad que no pertenece á nuestro 
asunto, ¿no es cierto que la moral pura que existe sobre la 
t ierra, y que los dogmas acerca de la eternidad de Dios y de 
la vida futura, profesados en todas partes, son debidos á ese 

Crucificado? ¿No es cierto que ese Crucificado es también el 
que hace la distinción entre naciones civilizadas y naciones 
bárbaras, de manera que donde es desconocido, dominan la 
oscuridad, la degradación y la muerte; y que allí donde im-
pera, brillan todas las grandes virtudes y todas las grandes 
luces? ¿No es cierto que el famoso impostor que invadió tan-
tos países con su sangrienta espada, muy le jos de sonrojarse 
de ese Crucificado, se declaró su intérprete mas bien que su 
rival? De manera que el nombre de este Crucificado es toda-
vía superior á todos los nombres, es el pr imero y al mismo 
tiempo el último, es el único despues del cual no hay otro, y 
mientras que el sol de la cruz dá la vuelta alrededor del uni-
verso, la mayor parte lo adora como un Dios, al paso que la 
otra lo honra como un sábio. 

Ahora comprendo esa magnífica exaltación de que él mis-
mo hablaba al anunciar á sus discípulos el género de muerte 
oon que debia m o r i r : Et ego si exaltalus fuero a térra. 
¡Cuánto ennoblece esta grande espresion el misterio de la 
cruz y cuán augusto hace su oprobio 1 Y a está elevado de la 
t ierra : Exaltatus a térra. Colocado entre el cielo que ha abier-
to y el infierno que ha cerrado , midiendo desde lo alto de su 
cruz el universo , descubriendo el imperio que adquiere y la 
iglesia que dá á luz, abrazando á todo el género humano con 
sus brazos estendidos, llamando con una mano al oriente y 
con otra al occidente; repudiando con una mano el antiguo 
pueblo y creando el nuevo con la otra; disipando con una 
mano la ignorancia y con otra la impiedad, y mil veces mas 
fuerte que Sansón, hace también estremecer las dos columnas 
de aquel templo donde el espíritu de mentira se hacia adorar; 
mientras que con el encanto de su gracia alumbra y atrae 
á todos aquellos que su Padre le ha dado, con la fuerza de su 
brazo subyuga y reduce á polvo cuanto se opone á la m a -
gestad de su reino y al triunfo de su cruz: Et ego si exaltalus 
fuero a Ierra omnia traham ad meipsum. 

Cor r ed , pues, cristianos, venid vosotras todas, hijas de 



Sion, venid á ver á vuestro Rey en toda la gloria de su ma-
gestad y en todo el esplendor de su diadema: Egredimini et 
vtdele, filia Sion, Regen in diademate. Yed lo coronado de 
honor y de g lor ia ceñido con tantos laureles como nuevas vir-
tudes esparció sobre la tierra y nuevos trofeos consiguió so -
bre el error ; instalado sobre los vestigios de la idolatría y so -
bre las ruinas de las sinagogas y permaneciendo único Dios 
en la caida y muer te de todos los demás dioses. Cristianos, es 
tiempo de reconocer lo , es tiempo de postrarse delante de sus 
oprobios, de saludarlo Rey de los judíos, y de borrar, si es po -
sible, sus sacr i legos desprecios por medio de un culto infinito 
y de una i l imitada adorac ion ; es t iempo de decirle lo que los 
ángeles no cesan de repetir: Sí , s eñor , sois digno de recibir 
el poder, la d iv in idad, la fuerza, la sabiduría y la bendición. 
Os han creído débi l , despreciable é insensato, manos cr imina-
les os han levantado sobre un in fame madero, y este i gnomi -
nioso patíbulo se ha trocado en asi lo fecundo, cuyas m a g e s -
tuosas ramas dan sombra á toda la t ierra. Besemos respetuo-
samente esas sagradas llagas y esos augustos cardenales de 
que habéis sabido sacar tanta g lor ia . Dóblese á vuestro n o m -
bre toda rodi l la en el cielo, en la tierra y en ios infiernos-
Publique todo en común concierto de admiración y de a laban-
za, que habéis hecho de todos los pueblos un solo pueblo, d e 
todos los reinos un solo imper io , de todos los imperios una 
sola religión y del universo entero una sola conquista; que ha -
béis adquirido todo esto en aquel mismo instante en que todo 
se nos huye y se nos escapa, y que, por último, habéis empe-
zado por donde los demás dejan de v i v i r . » 

Ta l es la elocuencia de M . de Boulogne, que algunos críti-

cos juzgan con injusta severidad. 

Frayssinous. 

Antes de ocuparnos de las notabilísimas Conferencias de 
este ilustre orador, conviene que, siguiendo al A . Henry , 
entremos en algunos detalles respecto al origen de este g é -
nero de enseñanza, tan celebrada durante el imperio, y que 
desde la Restauración hasta nuestros dias ha contribuido de 
un modo muy notable al movimiento de las ideas religiosas 
en toda Europa. 

L a iglesia de los P P . carmelitas de la calle de Vaugirard, 
teatro de las matanzas de setiembre de 1792, era en 1801 
iglesia parroquial interina de San Sulpicio, á cuyo frente se 
encontraba M . Pancemont. En esta época se dió principio en 
este templo á la esplicacion razonada del catecismo, hecha por 
un sacerdote de la diócesis de Rodez, al que ayudaba en su 
tarea como catequista Dionisio Antonio de Frayssinous. 

Frayssinous era descendiente de una distinguida familia: 
nació el 9 de Mayo de 1765 en la Yayssiére, recibió su pr i -
mera educación en el co leg io de Rodez, antiguo noviciado de 
jesuítas, entonces dirigido por sacerdotes seculares. Pasó des-
pues á París en compañía de M . Clausel, de Montáis y el 
A . de Pradt . 

Una vez en París, la vocacion perfecta que para abrazar 
el estado eclesiástico habia manifestado Frayssinous, se dió á 
conocer ostensiblemente, habiendo en 1783 entrado en la c o -
munidad de Laon, dirigida por los P P . de San Sulpicio. Su m o -
destia le hizo rehusar medios de elevarse, y en 1788 recibió el 
subdiaconado, agregándose á los sacerdotes de San Sulpicio, 



casi al mismo tiempo que M . Boyer su pariente. A l año in -
mediato Frayssonous y Boyer se ordenaron de sacerdotes. En 
losdias calamitosos de la revolución, los dos jóvenes eclesiás-
ticos se refugiaron en su país natal, agregándose á la parro-
quia de Curiéres," donde se hallaba situada la antigua posesion 
de Pnech, y M . de Frayssinous tuvo la felicidad de obtener la 
retractación del párroco de aquella iglesia, uno de los adhe-
ridos á la nueva constitución civil del c lero. Cuando se empeo-
raron los tiempos y el ejercicio del culto fué completamente 
prohibido, M . de Frayssinous se retiró á Severac y M . Boyer 
á Paumes, posesion de su famil ia. Entre estas residencias, poco 
distautes una de otra, se levantaba una inmensa loma que do- . 
minaba lus parajes comarcanos, y este punto intermedio era 
el centro común de ambos amigos, quienes fijando la vista so-
bre el hermoso paisaje que se descubria á sus piés, concluían 
reflexionando acerca de las grandes y terribles lecciones que 
el Criador daba en aquel momento á la c iega humanidad; son-
deando los consejos de la justicia de Dios y esperando en su 
misericordia, parecíales mas elevada la rel igión en medio de 
tantos ejemplos de fragi l idad, y la vanidad de las ideas filosó-
ficas del siglo XV I I I aparecía demostrada por dolorosas c on -
secuencias. 

A pesar de los pel igros que les rodeaban, los dos jóvenes 
sacerdotes no cesaron en el ejercicio de sus funciones sacer-
dotales; solo que las desempeñaban secretamente. En lo mas 
fuerte del terror , queriendo estos dos ilustres servidores de 
Dios familiarizarse con el género de muerte que les esperaba 
en el caso de ser descubiertos, convinieron en ir á ver , uno 
despues de otro, el cadalso levantado constantemente en la 
plaza pública de R o d e z . — L a prueba me ha salido bien, d i jo 

M . Frayssinous al volver; continuaré sin temor el ejercicio 
de mi ministerio. Prosiguió en efecto prestando auxilios espi-
rituales á los enfermos y celebrando el sacrificio los domingos 
en una cueva hasta el 9 thermidor (27 de Julio de 1794) , en 
cuya época volv ió á ser tolerado el culto en los campos. Des-
de este momento Frayssinous se presentó otra vez en Puech, 
para desempeñar públicamente sus deberes. 

De tal manera pasaron mas de ocho años en la vida del 
orador que nos ocupa; años fecundos, durante los cuales sem-
braba una miés que debia brotar mas tarde. Consérvase toda-
vía en Puech una suma de Santo Tomás, anotada en aquella 
época por M. de Frayssinous. Entonces fué cuando meditando 
acerca de los estragos hechos por la filosofía del siglo X V I I I , 
concibió el designio de contrarestarlos por medio de una série 
de Conferencias. 

Acontecía entonces, dice I l enry , á la sociedad francesa lo 
que sucedia al mundo despues del diluvio universal; en p ro -
porción que las olas descendían, los vestigios de la vegetación 
comenzaban á verse aparecer. En una casa que tenia por d i -
visa la Vaca negra, y que se hallaba situada en París, calle 
de Santiago, casi enfrente de donde hoy está la comunidad 
religiosa de San Miguel , se reunieron algunos restos de la an-
tigua Compañía de San Sulpicio; uno de los primeros discípu-
los de aquel seminario naciente fué M . de Quelen. A principios 
de 1800, M . Emery , superior general de la Compañía, llamó 
de Rodez á los señore3 Frayssinous y Boyer, encargando al 
primero la enseñanza de la teología dogmática y la de la filo-
sofía al segundo en el establecimiento de .San Sulpicio. En 
esta misma casa, trasladada muy luego á la calle de P o t -
de-Fer , M. de Pancemont conoció á M . Frayssinous, que á la 



sazón contaba 32 años, encargándole unas Conferencias para 
la iglesia de los Carmelitas. Po r aquellos dias M . Chateau-
briand se disponía á publicar el Genio del Cristianismo. 

Habia a l go instructivo y elocuente eu el paraje mismo 
donde volvía á comenzarse la enseñanza del catolicismo, que 
se habia quer ido y esperado aniquilar; algunos años antes, 
Obispos y j ó venes sacerdotes habían muerto confesando la reli-
gion de Jesucristo, donde M. Frayssinous iba á predicarla. Los 
pasajes hablaban por sí mismos antes que el orador. Muy 
pronto el catequista sustituyó la forma de discurso á la de diá-
logo, y trasladó sus conferencias de la iglesia de los Carme-
litas á la capi l la llamada de los Alemanes, correspondiente á 
la iglesia de San Sulpicio, que acababa de volver á abrirse al 
culto públ ico. Esta enseñanza produjo un efecto, cuyo recuer -
do no han olv idado aun los autores que para escribir estos 
curiosísimos detalles hemos consultado. 

Y ióse reunida al pié del púlpito de M. Frayssinous, dice 
M. Pasquier , no solamente la juventud estudiosa que abunda 
en el barr io d e las escuelas, sino también la que se hallaba 
mas entregada á los placeres del mundo, y que parecia debia 
rechazar una enseñanza g rave . Ambas se hicieron notar por 
la rel igiosa atenc ión con que escuchaban á tan ilustre maestro. 
L a voz de M . Frayssinous tenia ese tono de autoridad que 
atrae el respeto y caracteriza la confianza. Todas sus palabras 
inspiraban esa profunda y reflexiva convicción, que es tanto 
mas comunicat iva, cuanto conmayor moderación se espresa; 
y al ver aque l las estrechas filas de jóvenes que se apiñaban 
para oirle, hub iera sido fácil adivinar que habia en sus discur-
sos a lgo adaptado maravillosamente á los instintos de esa edad 
en que las pasiones pueden estraviarnos, pero en la cual es 

muy frecuente someterse á toda verdad enunciada de buena 
f é . Personas de mas madura edad y de todas condiciones no 
tardaron en venir á juzgar por sí m i s m a s m é r i t o de una en-
señanza, cuyo eco habían l legado á percibir . M. Frayssinous 
era escuchado con esa viva atención, que comunmente no se 
obtiene sino donde se encuentra el poderoso atractivo de la 
novedad. Consiste esto en que enseñaba el Evangel io en los 
primeros dias del siglo X I X , en que hablaba de una religión 
revelada, de su moral , de sus misterios y de su culto divino 
delante de un auditorio, que no podia acordarse sin profundo 
sentimiento de vergüenza y de tristeza, que los franceses ha -
bían sido condenados á asistir á las festividades de la diosa 
de la razón, y que poco antes se oyeron resonar bajo aque-
llas mismas bóvedas, donde al fin dominaba la voz del orador 
cristiano, los miserables cánticos de un culto sacr i lego. 

As í , pues, lo que contribuía poderosamente al éxito s iem-
pre creciente de las conferencias de M . Frayssinous, era que 
á princios del siglo X I X el cristianismo se habia hecho una 
novedad en Francia; los mas de los jóvenes solo conocían 
el Evangel io por las alteradas citas de Vol ta i re , y el p a -
triotismo era la única rel igión que se les habia enseñado. 
M . Frayssinous, pues, al subir al púlpito, encontraba casi las 
mismas condiciones de buen éxito que M . de Chateaubriand 
habia hallado en la literatura. L a verdad, despues de un largo 
eclipse de buen sentido, tenia todas las seducciones de lo im -
previsto, y la evidencia misma se presentaba con todos los 
atractivos de la paradoja, por lo mucho que habia l legado á 
desconocerse y olvidarse. Compréndese, pues, que M. Frayss i -
nous supo acomodar su enseñanza al estado intelectual y m o -
ral de su auditorio. aLos tiempos en que nos encontramos, 



decia él mismo, parece que piden nuevo género de instruc-
ción. Es menester que el médico apropie los remedios á las 
necesidades y al temperamento del enfermo. L a actual en-
fermedad de los espíritus es tal, que solo con nuevos medica-
mentos podremos obtener su curac ión. » 

L a juventud que acababa de salir de las escuelas fi losó-
ficas mas opuestas, acudió con sus recelos, con sus errores 
y quizá con grandes prevenciones, á oir á Frayssinous: sus 
conferencias fueron un acontecimiento. Un auditorio cada vez 
mas numeroso concurría á ellas con apasionado interés, se 
formaban apuntes, se quería discutir, examinar y juzgar : 
muchas veces las controversias entre los oyentes continuaban 
al salir de la conferencia, y eran también el alimento de las 
conversaciones privadas en las tertulias y en los paseos. Estas 
controversias solían ser públicas, y por esto se dice que un 
sobrino de Cabanis, que sostenía con ardor sin igual las tristes 
teorías de su tio, atacadas elocuentemente por M . Frayssinous, 
fué rechazado con lucidez por uno de los oyentes mas asiduos 
del catequista, M-. Portes, quien despues fué profesor de la 
escuela de derecho en Par ís . A lgunos dirigían sus objeciones 
por escrito al orador, y este las refutaba en el púlpito. Quince 
veces ai año esplicaba una lección, y haciendo de intento un 
largo rodeo para l legar á la rel igión revelada, se dedicó los 
primeros años á preparar la inteligencia de sus oyentes, espli-
cando una filosofía espiritualista y cristiana que los prepara-
se para el alimento mas sustancioso que quería darles los años 
sucesivos. La rel igión natural fué en las conferencias de 
M. Frayssinous como un prefacio útil para la enseñanza de la 
re l ig ión revelada. 

El domingo 4 de enero de 1807, las conferencias se tras-

ladaron á la nave de San Sulpicio, por invitación del conde de 
Portalis, entonces ministro de cultos, el cual se dignó asistir 
á la inauguración, quedando sorprendido del talento del o ra -
dor y del v igor de su dialéctica. El cardenal Maury , que en 
aquella época se hallaba en París, no quedó menos sorprendi-
do de su elocuencia, y en una de sus obras habla de la sensa-
ción que le produjo M . Frayssinous. Despues de algunas v ic i -
situdes, Frayssinous pudo, en 1808, desenvolver los grandes 
principios de la rel igión natural. En 1809 l legó á las verdades 
sobrenaturales de la rel igión revelada, que presentó como com-
plemento y como sanción de la ley primitiva, pronunciando es -
tas notables palabras: « L a re l ig ión está obligada en nuestros 
dias á hacer su apología ante sus propios hijos, como en otro 
tiempo ante los gentiles y jud íos . » Muy poco despues tuvo 
una conferencia acerca de la indiferencia en materia de r e l i -
g ión, que atra jo un prodigioso concurso, y produjo una sen-
sación profunda. « N o os d igo, esclamó al empezar, creed an -
tes de examinar, sino examinad para c r e e r . » El 19 de marzo 
de 1809 estableció por medio dé los trabajos.de Cuvier, quien 
entonces comenzaba á tener nombradla, la exactitud de las 
narraciones mosáicas acerca de la creación y del diluvio. En 
las conferencias siguientes l legó á los misterios; entonces una 
nueva prohibición imperial hizo enmudecer por cinco años el 
púlpito de San Sulpicio. 

En 1814, Frayssinous volvio á aparecer en la cátedra del 
Espíritu Santo: todo París quiso oir al orador sagrado y su 
triunfo fué una gran solemnidad nacional. El año 1822, el 
sacerdote ilustre de quien hemos dado con gusto tan intere-
santes noticias, dió por terminada su tarea, tarea honrosísima 
para él y la Francia y cuyos beneficios no nos es dable calcular. 



Ved aquí, pues, jóvenes á quienes consagramos nuestro 
libro, ved iniciada la nueva forma dé la elocuencia cristiana; 
forma que conviene estudiar en nuestros dias, y de la que en 
España no podríamos presentaros modelos tan perfectos como 
los que en esta últ ima época vamos á estudiar. 

No es, repet imos, que nos falten oradores distinguidos que 
hayan combatido desde fines del siglo pasado las tendencias 
anti-cristianas de la revolución, sino que acerca de su fama 
hay opiniones diversas, pareceres encontrados, y no nos sen-
timos con fuerza ni autoridad bastante para sostener una,'opi-
nion determinada. 

El vacío que han de hallar algunos en nuestra historia; la 
falta de nombres españoles en este últ imo l ibro, proviene, no 
tanto de nuestra voluntad, como de nuestra profunda convic-
ción de que es pronto , muy pronto para dar un fallo decisivo 
acerca de su méri to verdadero . 

En nuestro pa ís , en casi todas las provincias de España, 
especialmente en Castilla, f alencia, Cataluña y Andalucía han 
brillado muchos oradores pertenecientes unos á las órdenes 
religiosas, y otros al c lero secular, que merecerían un puesto 
en nuestro l ibro, y nosotros se le otorgar íamos gustosos; pero 
para esto habríamos de consultar juicios muy recientes y á los 
cuales no todos conceden igual valor. Callemos, pues; omita-
mos juicios que tenemos escritos en nuestros primeros apun-
tes, y sigamos hasta concluir la parte primera de nuestro tra-
bajo en la firme resolución que nos hemos impuesto de no 
poner obstáculos, n i escitar rivalidades en vez de allanar el 
camino, para que s in desvirtuar el carácter de la predicación 
española vaya introduciéndose en nuestras grandes poblaciones 
la enseñanza que e l indiferentismo re l ig ioso y ciertas teorías 

exigen del orador sagrado en nuestros dias. En la parte didác-
tica seremos muy esplícitos, muy claros, marcando los esco-
llos que pueden encontrarse en la nueva senda que invitamos 
á seguir á la juventud estudiosa. 

En las instrucciones del género á que pertenecen los dis-
cursos de M . Frayssinous, hay dos cosas á que atender. Hay 
en ellas, en primer término, un fondo de ideas generales, de 
verdades esenciales y de pruebas de un interés permanente y 
universal, en virtud de las cuales la obra sobrevive á las c i r -
cunstancias en medio de las que tuvo su or igen, y en segundo 
una gran parte acomodada, según decia el mismo Frayssinous, 
á las necesidades intelectuales de los espíritus, á las en ferme-
dades morales que afl igen á los hombres, y á sus debilidades 
del momento, que deben tenerse en cuenta, porque los médi-
cos de la inteligencia, igualmente que los del cuerpo, están 
obligados á acomodar su método curativo, no solo á la en f e r -
medad que desean curar, sino al temperamento del enfermo 
que no admite todos los remedios. Los catequistas no escriben 
para merecer los sufragios de la posteridad, sino para conquis-
tar almas á Dios. L o hermoso para ellos es lo útil; no lo que 
debe agradar á los lectores en los tiempos futuros, sino lo que 
salva á sus oyentes. 

Debia, pues, haber, y efectivamente hay en las Conferen-

cias de M . Frayssinous, a lgo acomodado á las circunstancias y 
á las necesidades de su época; una parte contemporánea, que 
trascurrido el tiempo y trocadas las circunstancias, pierde su 
interés intrínseco, conservando únicamente el histórico; las 
conferencias de San Sulpicio, pues, no hubieran ejercido tan 
gran influjo sobre su auditorio, si no hubiesen estado especial-
mente acomodadas á sus necesidades intelectuales y morales. 



También debe tenerse presente, que bajo el punto de vista l i -
terario hay reglas de composicion diversas para un trozo ora-
torio destinado para ser oido por una gran asamblea, que para 
una obra, la cual, por el contrario, deben leerla voluntaria-
mente personas aisladas unas de otras. Cicerón, que tenia 
g ran esperiencia del foro y de la plaza pública, y que era á la 
vez escritor público, conocía tan perfectamente esta dificultad, 
que reformaba para la lectura las arengas que había pronun-
ciado en la tribuna ó el foro. Ba jo estos dos puntos de vista 
las Conferencias de M . Frayssinous, aunque corregidas por el 
autor antes de imprimirse, han perdido a lgo: mas no por esto 
dejan de ser una hermosa y completa apología del Cristianis-
mo , un poderoso grupo de verdades religiosas y morales re-
unidas con victoriosa lóg ica, y una coleccion de elevadas solu-
ciones, acomodadas á todos los grandes problemas que afligen 
el entendimiento humano, y opuestas á todas las objeciones 
presentadas contra la rel igión natural y contra la revelada por 
los incrédulos de todos los tiempos. 

El estilo de las Conferencias de Frayssinous, de una g rave -
dad naturalmente poco oratoria, se halla á la altura del asunto 
y tiene cierto espíritu de moderación y cierta dulzura, que 
prueban que M . Frayssinous, no satisfecho con predicar la mo-
ral evangélica, la practicaba en sus palabras igualmente que en 
sus actos. En resúmen, merecen el e logio que en 1819 hacia 
de ellas M . de Lamennais, cuya lucha con el autor de las Con-
ferencias aun no habia estallado. « U n orador, dice, parece ha -
ber sido dado por la Providencia para confundir la incredu-
lidad, quitándole todos los medios de negarse á la evidencia 
de las pruebas de la rel igión: g rave , exacto y v igoroso, so-
bresale en el género que crea. Inúltilmente lucha el error en 

los lazos con que su poderosa lógica lo encadena. Despues de 
haberlo oido, podremos no hallarnos persuadidos, mas es i m -
posible no estar convencidos, y por la sensación que causa, se 
diría que muestra á sus oyentes viva y palpitante la ve rdad . » 

Estas conferencias presentan además un gran interés his-
tór ico, porque revelan las enfermedades morales de aquel 
tiempo y sus llagas intelectuales. En 1816, Frayssinous se es-
cusa de verse precisado á considerar la rel igión ba jo un punto 
de vista humano, y añade: « La falta consiste en el espíritu del 
s iglo. Es menester demostrar claramente á los hombres de 
nuestros dias, que la re l ig ión, objeto de tantas persecuciones y 
de tantos odios, no es enemiga de las leyes sociales y de las 
instituciones humanas. » En 1818 se dedicó á destruir en el 
ánimo de los jóvenes el ascendiente que sobre ellos ejercía la 
autoridad de los sofistas del siglo XV I I I oponiendo á estas es-
trepitosas nombradlas las sólidas glorias del cristianismo. En 
1819 trata del g rave asunto de la educación, mostrando que 
la prosperidad de la Francia depende de la buena educación 
de los niños; que esta educación para ser buena, debe ser re l i -
giosa, que para ser rel igiosa debe hallarse confiada á perso-
nas religiosas. En otra conferencia defiende al sacerdocio 
cristiano de las injurias que se le dir igen por sus enemigos. 

«¿Qué quieren, pues, esclama, los vanos detractores del 
sagrado ministerio? ¿Para qué esos afanes para cubrir el sacer-
docio con el r idículo, con el oprobio y con el desprecio? Si por 
un resto de pudor suelen pronunciar respetuosamente la p a -
labra rel ig ión, parece que pronuncian la palabra sacerdote 
dominados por el rencor. Cuando en el teatro se representa á 
los sacerdotes del paganismo como impostores, cuyo imperio 
se funda únicamente en la credulidad del pueblo, se atreven á 



hacer injuriosas aplicaciones al sacerdocio cristiano, y la im-
piedad entona entusiastas aplausos: insulto público y solemne 
y nacional, por decirlo así, que r e c a e eu Jesucristo mismo, el 
fundador del sacerdocio, y que me hace temer que el brazo de 
Dios vengador esté todavía levantado sobre mi pàtria. La r e -
l igión es lo primero de todo, t a n t o para la sociedad como 
para el hombre, porque Dios es el p r ime ro délos seres.» 

En estas Conferencias se descubren las preocupaciones 
intelectuales de aquel t i empo, las dolencias morales que lo 
asedian y los peligros que lo amenazan. 

Maccarthy. 

Para conocer la elocuencia de este insigne jesuita, cuyo 

nombre es muy celebrado, bastará q u e trascribamos algunos 

trozos de sus trabajos oratorios. 

Y e d aquí la pintura de las desgrac ias del incrédulo: 

« P a r a el hombre rel igioso, d i c e , todo está vivo y animado 
en el universo, todo le comprende y le habla, todo se halla 
dotado de inteligencia y sen t im ien to . Los cielos le muestran 
el poder del Dios que adora, las noches y los dias sucediéndo-
se le anuncian su sabiduría y su g r a n d e z a ; cada estación viene 
á poner ante su vista sus bondades . . . P e ro ¿qué estoy hablan-
do? El mismo, Dios invisible, se p resen ta ba jo mil formas d i -
ferentes á mi vista y á mis sentidos en los objetos que me r o -
dean; en esa luz que brilla ante m i s ojos, en los rayos del as-
t i o que me alumbra, en su amor q u e me alegra, en la sereni-
dad de un hermoso dia, en el p e r f u m e de las flores que em-
balsaman los aires; y en esa abundancia que cubre la tierra, 
en esas mieses y esos frutos, que a l parecer presenta su mano 

convidándome á recogerlos. ¿Quién sino El enseña al insecto á 
preparar esa miel tan dulce, dá á los rebaños esos ricos v e -
llones para vestirme y esa abundante leche para al imentarme, 
somete á mis leyes esa innumerable muchedumbre de anima-
les dóciles á mi voluntad, y dotados de instintos tan diversos 
para prestarme útilísimos servicios? De tal manera todo habla 
á mi corazon en la naturaleza, todo me muestra la acción bien-
hechora de un ser poderoso y bueno que se digna ocuparse de 
mis necesidades y hasta interesarse en mis placeres. A r r e b a -
tado de amor y de reconocimiento esclamo: ¡ Oh Dios mio! 
¡cúantas hermosuras y perfecciones en vuestras obras, cuántos 
desvelos y atenciones con el hombre! ¿Qué le reserváis para 
la pàtria celestial, cuando en su destierro lo colmáis así con 
tantos favores? ¡Oh Dios mio! ¡qué será veros algún dia, veros 
sin nube y sin sombra, cuando la vista de vuestras menores 
obras nos causa inefables arrobamientos! Entono en seguida el 
himno de acción de gracias, y paréceme que todas las cr iatu-
ras me responden, que las o igo á todas mezclando sus voces 
con la mia y arrebatadas de júbi lo formar un concierto unáni-
me en gloria del Criador. 

E l impío es el único estraño á esta armonía universal, todo 
está mudo y muerto para él; ha quitado del mundo, puede de -
cirse, el alma que lo vivif ica. ¿Qué pueden hablar á su cora-
zon los hermosísimos espectáculos que la naturaleza le p r e -
senta, ni los preciosísimos dones que esta le prodiga, cuando 
no reconoce en ningún sitio, ni inteligencia, ni designio, ni 
amor, cuando en todas partes vé materias insensibles, comb i -
naciones casuales y ciega fatalidad? Siendo estúpido especta-
dor de efectos sin causa, de movimientos regulares sin motor, 
de un magnífico conjunto sin órden y sin objeto, se cansa 
muy luego de contemplar las vanas decoraciones de esta esce-
na inanimada y de todos estos juegos del acaso, que le admi-
ran sin interesarlo ni conmoverlo, como hi jo ingrato; como 
hi jo desnaturalizado que desconoce á su bienhechor y á su pa -
dre, no esperimenta ninguna de esas dulces sensaciones que 
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elevan con ternura nuestras almas, llenan de atractivo nuestras 
miserias y son las únicas que forman la recompensa de nues-
tros goces. El implo se seca y languidece sin Dios, como v e -
ríamos secarse y marchitarse una flor que el sol no volviera á 
visitar con sus rayos, y sobre la que no cayesen mas los rocíos 
del cielo. As i es como para el incrédulo la naturaleza está sin 
alma y sin vida; debo añadir que para él la sociedad de los 
hombres se halla sin dulzura y sin encantos.» 

El orador desempeña con vigor esta segunda subdivisión 
y despues dice: 

«¿Cúales son los placeres que quedan al impío mas favore -
cido con los dones de la naturaleza y de la fortuna? N o veo 
otros sino los talentos del espíritu, la riqueza, los honores, el 
poder, la glor ia y los bienes. Aunque posea todo esto sin fal-
tarle nada de lo que puede satisfacer la sensualidad, el orgullo 
61a ambición, ¿será por esto feliz? N ó , hermanos mios, porque 
todos estos bienes perecederos y todos los placeres del mundo 
reunidos, no pueden compararse con las necesidades del alma. 
Nada hay en el universo tan grande como el corazon del hom-
bre: formándolo Dios á su imágen y para sí mismo, le ha i m -
preso como pr imer rasgo de semejanza el sello divino de la 
inmortalidad, le ha dado ávidos é insaciables deseos, una es-
peranza inmortal y un amor hácia los bienes perfectos é inf i -
nitos, diciéndole: Todo cuanto te rodea existe para t í , mas tú 
existes para mí; y por esta razón he puesto en tí una capac i -
dad sin límites, así como he hecho el vasto abismo del Océa-
no para recibir la muchedumbre de aguas, la inmensidad de 
los cielos para contener los innumerables cuerpos luminosos 
que ruedan sobre tu cabeza; de la misma manera te he hecho 
mas per fecto que todo esto para ver y poseer á tu Dios. Siem-
pre estarás vac ío , hasta que yo venga á llenarte; siempre h a m -
briento, hasta que te alimente y te harte de m í mismo; siem-

pre devorado de ardiente sed, hasta que yo ba je á tí como un 
rio de delicias para aplacar tu sed, y , por decir lo así, para e m -
briagarte con mi propia fel icidad. Ta l es, hermanos mios, la 
calidad y naturaleza de nuestra alma. Nada inferior á Dios la 
contenta: estraña y cautiva en este mundo busca en todas par -
tes el soberano bien que le falta y pregunta por él á todas las 
criaturas; mas no hallándolo sale de este mundo visible por 
medio del pensamiento, se eleva sobre todos los cielos y se es -
tiende mas allá de todos los siglos para unirse, al menos en 
esperanza, con el objeto eterno, perfecto é infinito, cuya nece-
sidad siente y fuera del cual no podria haber para ella ni d i -
cha, ni fel icidad, ni reposo. ¡ Y vosotros, incrédulos, nos ar ran-
cais esta esperanza, este objeto, el único capaz de satisfacernos 
y para el cual hemos sido cr iados ! » 

Este discurso acerca de la Desgracia, el de la Locura y 
el del Crimen de la incredulidad, son trabajos de gran mérito. 
El serm'on sobre el Corazon de Maria, y algunos otros de 
Maccarthy, son igualmente notables por la fuerza de las razo-
nes, la viveza de los sentimientcfs y la hermosura del estilo. 
La acción del orador anadia mucho á su mérito, é inspiraba 
tanta admiración en là córte , que muchos predicadores que 
aspiraban á imitarla, copiaban todos sus movimientos y hasta 
una particular actitud, que una flaqueza ó defecto corporal 
le hacia tomar en el pùlpito: esto es lo que se l lamaba predi-

car á lo Maccarthy. 

Las disposiciones que animaban al P . Maccarthy en el 
ministerio de la palabra, pueden presentarse por modelo á to -
dos, los predicadores. Su idea habitual y como dominante era 
la de salvar las almas y ser útil á la Iglesia. Puede decirse que 
solo vivia para la rel igión y para hacerla reinar en las inte l i -



gencias y en los corazones. Miraba la composicion de su dis-
curso, no como una obra l i tarar ia , sino como un ejercicio r e -
ligioso y una ocupacion enteramente divina. Sus sermones eran 
fruto de sus vigilias y oraciones, y á este hábito de unión 
con Dios debe atribuirse ese carácter de unción y de piedad 
que le distingue. 

G u y o n . 

/ 

Brillantes cualidades dist inguen al P . Guyon. Var io en 
su modo de decir, sublime y animado en las descripciones, pre-
ciso, nervioso y exacto, c laro , metódico y oportuno, consiguió 
hacerse oir con estraordinario aplauso. 

Veamos de qué manera tan nueva terminó su discurso c o n -
tra los Respetos humanos: 

« E n una importante c iudad del Mediodía vivían dos esposos 
muy parecidos. Nacimiento, fortuna, educación, y aun mas 
que esto semejanza en la v i r tud. El esposo se veia lisonjeado 
con la estimación de sus compatriotas, y habia dado tantas 
pruebas inequívocas de su lealtad, de su desinterés y de su 
celo por el bien público, que le confiaron las mas honoríficas 
é importantes funciones. L a esposa, animada de una dulce é-
ilustrada piedad, llena de grac ias y de pudor , servia de m o -
delo á las jóvenes esposas y formaba en el seno de su casa 
la glor ia y la dicha de su esposo. Dios bendi jo su dulce unión 
con el nacimiento de un hi jo , y este benef ic io de la Prov iden-
cia, concedido á su acendrado cariño, aumentó los encantos y 
la dicha de su alianza. L a esposa particularmente conoció toda 
la estension de los deberes que la imponía e l título de madre. 

No permitió que su hijo conociese otra madre, quiso gozar por 
sí el placer de alimentarle, el de contemplar su primera sonri-
sa y ver brotar sus ideas y sentimientos al calor de su regazo 
y sus caricias. j A h l ¡ cuán fervorosas súplicas dirigía al Señor 
por la dicha de aquel niño que el cielo le habia dado y que 
ella criaba para el cielo! Cuando el hi jo pudo tartamudear a l -
gunas palabras, ¡con cuánto afan le enseñó á repetir el n o m -
bre de Dios que le habia criado y salvado! Su celo se acrecen-
tó en proporcion que el hi jo crecia en edad, y cuando la razón 
de este, hallándose en la aurora, comenzó á arrojar algunos 
resplandores, jamás se apartaba de su lado temerosa que una 
mano enemiga viniese á sembrar la cizaña del vicio en aque-
lla tierra nueva, que le prometía ámplia cosecha de virtudes. 

Dios bendijo los esfuerzos de esta virtuosa esposa, y la 
piedad del hijo igualó muy pronto á la de la madre. L l e g ó el 
dia en que por primera vez debia aquel niño alimentarse con 
el cuerpo del Salvador. Viósele l legar-á la sagrada mesa con 
todo el recogimiento de los ángeles. La dulce alegría del cielo 
brillaba en su frente, y lágrimas de felicidad corrían de sus 
espresivos y castos ojos. 

Desde aquel dia su fervor hizo mas rápidos progresos; p a -
recía que adivinaba la perfección de la virtud entregándose á 
ella con todo el impulso de un alma amorosa. Amor al t raba-
j o , perfecta obediencia, recogimiento habitual, lecturas edi f i -
cantes, frecuencia en los sacramentos, tales fueron sus ocu-
paciones, sus gustos y sus delicias durante tres años, sin que 
jamás se desmintiera un solo instante. La virtuosa madre no 
dejaba de entregarse al júbilo que causa á los santos el espec-
táculo de la virtud. Pe ro ¡cuál seria su tristeza, cuando de r e -
pente observó que la piedad de su hijo disminuía! . . . Nada se 
ocultó á la penetrante vista de la piadosa madre; pero inúti l-
mente trató de reanimar el fuego de la fé en el alma del hijo 
y de resucitar en su corazon los sentimientos de que antes es -
tuvo penetrado. Sus tiernas y cariñosas exhortaciones fueron 
oídas con atención y con docilidad, mas no produjeron el mas 



pequeño resultado. A larmada cada vez mas la madre , espía 
todos los pasos del hi jo , á fm de poder conocer la causa de sus 
estravíos, y todo es inúltil; su corazon maternal no puede su-
fr i r por mas t iempo el peso que le oprime, y traspasada de 
dolor, penetra un dia en el cuarto del hijo y dando libre rien* 
da á sus lágrimas, le ruega le esplique la causa de su estraña 
conducta .—Pero , madre, contesta el hijo admirado, esa alar-
ma es infundada; soy siempre el mismo, siempre la quiero con 
igual c a r iño .—Hi j o m ío , contesta la madre sollozando, tú 
aparentas no comprenderme; nó, no me quejo de tu car iño. 
Mas ¿no puede Dios quejarse de tí? ¡ Ah ! dirae, ¿por qué has 
cambiado con é l ?—Pero , m a d r e . . . . — H i j o mió, tú no puedes 
engañarme sobre este particular ni engañarte á tí mismo; te 
ruego á nombre de todo mi cariño y del que tú me profesas, 
que me digas el secreto de tu corazon. E l hijo baja la cabeza 
y guarda silencio; la madre aumenta sus sollozos y súplicas, y 
al fin el hi jo se enternece y d i c e : — Y a que es preciso no la 
ocultaré nada. Instruido por sus gratas lecciones y principal-
mente por sus ejemplos, quise en un principio la re l ig ión, 
practiqué sus deberes con placer y hallaba en esto mi dicha. 
Fui entonces feliz, ¡ah! sí, muy fel iz, en la época de mi prime-
ra comunion y en las que inmediatamente la sucedieron, mas 
despues he ref lexionado. Y o la amo mucho y la quiero con 
todo mi corazon, pero deseo imitar á mi padre; todos le hon-
ran, le estiman y le buscan; quisiera parecerme á él, y sé 
que mi padre no practica la religión del mismo modo que me 
habíais enseñado á practicarla. . . 

Despues de las anteriores palabras, la madre, anegada en 
llanto, sale, y casi sin poder andar, se dir ige á la habitación de 
su esposo, á quien asusta con sus dolorosos gemidos. Procura 
tranquilizarla y saber la causa de sus lágr imas. Unicamente 
puede decirle: ¡ A h , caballero! su h i j o . . . . y queda desmayada 
en sus brazos. Acuden al momento con socorros, recobra el 
sentido, y ref iere, l lorando, la escena que acaba de destrozar 
su corazon. A l oir esta narración inesperada, e l padre se 

queda inmóvil de asombro; pero muy pronto las lágrimas co r -
ren en abundancia por sus me j i l l as .—¡Oh! esposa mia , esc la-
ma, ¿dónde está mi h i j o ? — L o he dejado en su cuarto .—'Ven, 
sigúeme. Yan ambos al aposento del hi jo, y el padre se detiene 
en el umbra l .—Hi jo mió, dice sollozando, ¡cuán duro es para 
un padre escusarse delante de su hi jo! S í , soy culpable, tu 
madre me lo ha referido todo. Pero no acuses mi fé, que ha 
quedado entera y pura en mi corazon; sino que un fatal r e s -
peto humano me ha impedido armonizar mi conducta con 
mi creencia. ¡Oh, nó! no había yo pensado que mi ejemplo 
debiera serte tan funesto. Pe ro , hi jo mió, la lecc iones dema-
siado dura. Tú me vuelves á la rel igión y á la virtud; tú v i e -
nes á ilustrarme y á restituirme mi valor; ven, yo te devo l -
veré también á la piedad. Abrázame y perdona. ¿Quién es tu 
confesor? Quiero que también sea el mió; vamos juntos á 
verlo y á hacerle, tú la manifestación de tu flaqueza, y yo 
la de mi crimen. A l instante padre é hijo acudieron al tribunal 
de la penitencia, y la piedad de la familia no se desmintió en 
lo sucesivo. 

Padres y madres, comprended por lo dicho cuál es el 
crimen y cuáles son las consecuencias del respeto humano. 
¡ Ay ! ¡ójala podáis reparar vuestras faltas como aquel buen 
padre! Y vosotros, jóvenes esposos, que teneis hijos en la c u -
na, no olvidéis esa patética lección. Si quereis prodigar vues-
tras caricias á esos dulces frutos de vuestro amor, no o lv i -
déis lo que exigen de vosotros. Acordaos de que al levantar 
hácia vosotros sus inocentes manos, os d i cen :—Oh padre 
mió, oh madre mia , tened presente que debeis conducirme 
al cielo; no dejad de indicarme con vuestros ejemplos el ca-
mino; os debo el beneficio de la vida; ¿sereis bastante c rue -
les para prepararme una muerte eterna? Y nosotros, quienes 
quiera que seamos, hermanos mios, acordémonos que el res-
peto humano es indigno de un hombre amigo del honor y de 
la virtud, y que ultraja indignamente al Dios que nos ha h e -
cho para.su gloria y rescatado con el precio de su sangre. 

• 



Tengamos sentimientos dignos de la nobleza de nuestro o r í -
gen, de la sublimidad de nuestros destinos y de la grandeza 
del R e y inmortal que nos ha conferido sus intereses. Sirvamos 
á Dios con valor y con intrepidez, y la corona de los justos 
será algún dia colocada sobre nuestras frentes, y seremos 
puestos en posesion de una glor ia y de una felicidad eternas.» C A P Í T U L O I I ; 

Laco rda i r e .—Rav i gnan .—Para l e l o entre estos oradores. 

Lacordaire. 

Af i rma Mr . Lora in que Lacordaire desde su mas tierna 
infancia dió muestras inequívocas de l legar á ser un gran o r a -
dor cristiano. A la edad de .ocho años leia públicamente los 
sermones de Bourladoue, y todos se detenian con gusto para 
escucharle. 

Juan Bautista Enrique Lacordaire nació en Mayo de 1802, 
enRecey -sur Ource, en la Bourgogne: en 1812 entró en el l i -
ceo de Lyon , de este pasó á la escuela de derecho de la mis-
ma ciudad, distinguiéndose por su aplicación y despejado t a -
lento. 

Habiéndose fundado en Dijou una academia con el título 
de Sociedad estudiosa, Lacordaire se señaló en primera línea 
en los ejercicios que en la misma tuvieron lugar: allí ensayó 
con gran fruto sus naturales disposiciones, allí se hizo aplau-
dir ya con entusiasmo. Recuerdo, dice Lorain, recuerdo t o -
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davía aquellas improvisaciones llenas de vivacidad, de inge -
niosos argumentos, de recursos inesperados, de flexibilidad y 
agudeza; veo aquel ojo centellante y f i jo, penetrante é inmó-
vil, como si tuviera el pr iv i leg io de descender á todos los do-
bleces del pensamiento: o igo aquella voz clara, jadeante y t r é -
mula, que se embriaga consigo misma, abstraída y entregada 
del todo y sin violencia al inagotable v igor de su rica natura-
leza. Recuerdo aquellas largas disputas no interrumpidas con 
los acostumbrados paseos de otros oradores - aquellas discu-
siones casi febriles y acaloradas á veces, que se animaban por 
grados hasta una especie de violencia, ó solían terminarse con 
ocurrencias oportunas, con graciosas peroraciones ó con es-
pontáneas carcajadas. ¡Oh hermosos años, cuán veloces pasás-
teis! ¡preciosos y magníficos ejercios que disponíais á la causa 
de Dios un incomparable atleta! Las tendencias oratorias de 
Enrique Lacordaire lo predisponían, sin que él lo notase, á 
adquirir un aire tan solemne, que reducido al recinto de una 
sala, hallábamos casi exagerado, y quizá a lgo declamatorio, 
pero que algún dia debia hacer conmover las basílicas cris-
tianas. 

Lacordaire , despues de haber concluido sus estudios, pasó 
á Paris á fines del año 18'22, y agregado al colegio de a b o -
gados defendió muchas causas con un éxito notable. E l cé le-
bre Berruyer le di jo un dia que podia aspirar á colocarse en 
el primer rango del foro , si acertaba á evitar los peligros de 
la facil idad en la palabra. 

Ahí lase le , pues, un magnífico porvenir, y sin embargo, 
Lacordaire esperimentaba un indecible malestar. Me sentía, 
dice él mismo, débil, abatido y solitario en medio de tantos 
hombres. Lacorda i re habia perdido gran parte de la fé; no 

puede decirse que fuese un ateo, ni un furioso volter iano, 
como algunos han supuesto, sino un deista. Habia l legado á 
imaginarse, quizá como otros muchos de su edad, que una de-
mocracia sin límites, una desmesurada igualdad y una vaga 
creencia en Dios, sin prácticas y sin cultos, son suficientes al 
hombre y bastan á la sociedad. Lacordaire no pasó nunca 
mas allá; ved aquí palabras suyas que confirman nuestra o p i -
nión : «Cada uno, decia, es l ibre para emprender un combate 
contra el órden, pero el órden no podrá ser vencido jamás. 
Y o comparo el órden á una pirámide que se levanta desde la 
tierra á los cielos; no podríamos estremecer su base, porque 
el dedo de Dios descansa sobre la cumbre . » 

El mismo Lacordaire nos da á conocer por qué medios se 
sintió inclinado á la rel ig ión: en 15 de Marzo de 1824 escr i-
bia á un amigo suyo: « H e l legado á las creencias católicas 
por medio de mis creencias sociales, y en el dia nada me p a -
rece mas natural que semejante consecuencia. L a sociedad es 
necesaria, luego la re l ig ión católica es divina, toda vez que es 
el único medio de conducir la sociedad á su perfección, acep-
tando al hombre con todas sus flaquezas y el órden social con 
todas sus condic iones. » 

Lacordaire, lleno de tan profundas convicciones, no se l i -
mitó á practicar valerosamente los deberes del cristianismo, 
sino que renunció las esperanzas que el mundo le ofrecía, y se 
decidió á poner sus talentos al servicio de la Iglesia. H a -
biéndose ordenado sacerdote en 1827, fué nombrado para el 
humilde cargo de limosnero de un convento de la Visitación, 
y en 1828 para el de capellan auxiliar del colegio de Enr i -
que rv. i 

Por entonces estalló la revolución de Julio ( 1 8 3 0 ) . 



M . de Lamennais, cuya fama era ya universal, se hizo escri-
tor político y fundó el Porvenir, periódico en que las cuestio-
nes religiosas mas profundas y mas delicadas se trataron ba jo 
el punto de vista de la libertad y de la emancipación completa 
de la Iglesia. M . de Lamennais , que habia sabido rodearse 
de lo mas escogido de la juventud eclesiástica, se captó la vo -
luntad del presbítero Lacordaire y le confió un puesto impor -
tante en la redacción del Porvenir. En esta nueva lucha para 
los cátolicos, en que los escritores mas distinguidos trataban 
de romper las trabas del poder temporal, y combatian con 
varonil energía á los enemigos de la libertad religiosa, La co r -
daire fué uno de los mas intrépidos publicistas. El fué quien 
escribió los mas delicados art ículos sobre la supresión del 
presupuesto del clero y sobre la libertad de enseñanza; y él 
fué quien habló, de la libertad de imprenta, del porvenir de 
Italia, de Polonia y de Bélgica. Sin embargo, entre todas las 
cáusticas peroraciones y violentos ataques que el polemista 
lanzaba sin repetirse nunca y con la escusable vehemencia de 
la lucha cuotidiana, contra los gal icanos, los filósofos, los 
ateos, los grandes, y hasta los reyes y los católicos tímidos, 
Lacordaire tenia siempre delante de sí la autoridad de ese 
Dios que debia ser el principio y el freno de la l ibertad. N i n -
gún acto de violencia tuvo lugar sin que él lo combatiese; 
quería devolver á la re l ig ión su antigua popularidad, pero 
detestaba y combatía á los que, á pretesto de un desborda-
miento general, destruían ios altares, ultrajaban á los Obispos 
y menospreciaban las cosas santas. 

Lacordaire pertenecía á la escuela liberal católica, á esa 
escuela que ..tantas simpatías ha sabido conquistarse en los es-
píritus de recta intención y honrado proceder ; escuela que se 

ha desviado mas de una vez del buen camino, pero en el f o n -
do de la cual hay elementos de vida, gérmenes fecundísimos 
destinados á producir ópimos frutos. 

En España la escuela liberal católica tiene entre los j ó v e -
nes un gran número de admiradores, y en esto hallamos nos-
otros alguna esperanza en medio de los males que muy de 
cerca parecen amenazarnos. Muchos de los escritores distin-
guidos que se han lanzado á la defensa de ciertas ideas pol í t i -
cas que en este l ibro no entraremos á calificar, creemos que 
son mas católicos de lo que ellos creen. En el fondo de su 
alma, en el santuario de su conciencia no es fácil se hayan bor-
rado las impresiones de la infancia, los consejos y las exhorta-
ciones de sus madres; lo que hemos visto todos los dias, lo 
que nuestros padres practicaron es difícil se borre de la m e -
moria, y creemos que esto bastará algún dia para traer al 
buen camino á los estraviados. 

En 1831, habiendo sido calificado como subversivo un 
artículo del Porvenir, Lacordaire lo defendió ante el jurado 
y obtuvo un doble triunfo como autdr del artículo y como ora-
dor : también habló con gran éxito en la cámara de los pares 
en el proceso de la escuela l ibre. 

N o tardaron en ofrecerse sérias dificultades para la con-
tinuación del periódico dirigido por M . Lamennais: no es de 
este momento referirlas: Lacordaire hizo un v ia je á Roma en 
compañía de Lamennais y Montalembert, y á su regreso pu-
blicó un notabilísimo folleto titulado Consideraciones sobre el 

sistema filosófico de M. Lamennais, obra muy conocida y 
que es la confesion mas elocuente de los estravíos del gran 
orador que nos ocupa. 

M . de Quélen invitó por entonces á Lacordaire á predicar 



en Nuestra Señora: París corrió á oir al jóven periodista: 
Chateaubriand, B e r r y e r , Y íctor H u g o , Lamar t ine , A rago , 
Cuvier, Cormenin y otros personajes notables acudieron á la 
célebre basílica; los pares y magistrados, los ministros y dipu-
tados, las escuelas de derecho y medicina, el profesorado, los: 

periodistas y literatos, los políticos de todas las opiniones c om-
pusieron el auditorio de estas primeras conferencias: Lacorda i -
re supo, á pesar de tantas dificultades, dominarlos á todos. Su 
presencia no producía una gran impresión; era de estatura 
común, semblante pálido y enfermizo, voz ingrata y algo ron-
ca; no parecía ser el soberano de la palabra, el rey de aquel 
auditorio f r ió , indiferente y acaso hostí por muchos motivos-
á la doctrina y á la persona del orador. He aquí, pues, un 
triunfo digno de llamar profundamente nuestra atención. 

Aque l sacerdote, que había escrito mucho antes de subir 
á l a cátedra de la enseñanza, que habia sido mucho antes com-
batido por los mismos que le escuchaban, sabe elevarse á 
tanta altura, que cuantos le habían leído y le juzgaban de 
cierto modo le hallaron superior á sus cálculos y esperanzas: 
sus mas encarnizados enemigos, ante las convicciones íntimas, 
no ya del periodista hábil, sino del ministro del santuario, se 
sienten dominados por su palabra y se ven precisados á con-
fesar su superioridad. 

La juventud oye á Lacordaire y vé en él reunidos en un 
solo hombre al padre, al hermano, al maestro, al amigo y al 
juez; el orador se dir ige á su inteligencia, á su razón, á suS; 

pasiones; penetra unas veces en el santuario de la conciencia, 
otras en los mas recónditos arcanos del corazon; sabe sorpren-
der á t iempo el vuelo de la imaginación y los arranques de1 

un orgullo mal entendido; ¿quién presta tantos elementos de 

poder y de fuerza?. . . ¡ Ah ! los presta un remordimiento sin-
cero, una retractación espontánea: la esperiencia, la fé y el 
sentimiento se reúnen, se enlazan y prestan vigor á la a r gu -
mentación, recursos á la caridad, espresiones oportunísimas 
al convencimiento y la razón. 

E l presbítero Lacordaire es, sin contradicción, dice Henry , 
e í primer predicador de nuestro siglo, aunque no sea un p r e -
dicador modelo. Une á su gran saber las superiores d o -
tes de la elocuencia; posee el don de conmover á las masas 
ilustradas; rasgos de inspiración sublime, profundo conoci-
miento de la generación actual y de las grandes cosas que le 
están reservadas; no se encierra en temas rebatidos y gas ta-
dos; su forma literaria es nueva, incisiva y original, defiende 
la causa de Dios y la de los pueblos oprimidos, y lanza contra 
todos los despotismos anatemas abrumadores. Es por excelen-
cia el predicador del catolicismo y de la nacionalidad f rance-
sa en el s ig lo X I X . 

Despues de las primeras conferencias, Lacordaire, en mate-
rias ortodoxas, se hizo algo sospechoso, y desagradó á muchos 
el nuevo estilo que introdujo en la enseñanza católica. En 
esta época formó el proyecto de ir á Roma y revivir en F ran-
cia, con autorización del Soberano Pontíf ice, la órden de 
Santo Domingo . Era esto en 1859 . 

El 14 de Febrero de 1841 volvió á presentarse con la c a -
beza raspada y la vestidura blanca de los Dominicanos en el 
pülpito de Nuestra Señora, y trató magistralmente un m a g -
nífico asunto: Los destinos de la nación francesa en el mun-

do. Oigamos el final de este discurso. 

« N o pudiendo ocultar faltas que todo el universo ha cono -



cido, decididos á confesar las nuestras, lícito ha de sernos r e -
cordar de quién hemos recibido el ejemplo. En Inglaterra na-
ció la incredulidad: Francia fué á buscarla á aquel país, y así 
que hubo traído el gérmen, el fruto maduró en nuestro suelo 
con una rapidez pasmosa y desconocida. Hasta entonces, 
cuando se ataeaba la rel igión se hacia sèriamente: el siglo 
X V l I I la atacó en tono de burla. La sátira pasó de los filóso-
fos á los cortesanos, de las academias á los salones; subió 
las g radas del trono, viósela en los lábios del sacerdote, y 
tuvo cabida en el santuario del hogar doméstico entre la m a -
d re y los h i jos . ¿Y de qué, ¡ g ran Dios! os burlábais todos? 
¡os burlábais de Jesucristo y del Evangel io ! ¡Es esta la 
Franc ia ! 

¿Qué hará Dios?... Aqu í , señores, entro por vez primera 
en los hechos contemporáneos; no se trata ya del pasado, sino 
de lo que nuestros ojos han visto. ¡Plegue á la sabiduría, de 
donde dimanan nuestras palabras, que yo no diga nada ind i g -
no de ser oido por vosotros, por tantas personas que estiman 
en mucho la verdad! 

L a F ranc ia habia faltado á sus tradiciones y á su misión; 
Dios pod ia dejarla perecer, como á otros muchos pueblos ca í -
dos en el abismo por culpa suya. N o lo quiso; resolvió sa lvar-
la por med io de una espiacion tan elocuente como grande 
habia sido su cr imen. L a dignidad real estaba envilecida: 
Dios la devolv ió su magestad realzándola de nuevo sobre el 
cadalso. L a nobleza estaba envilecida: Dios la devolv ió su 
dignidad y la rehabilitó por medio del destierro. E l clero esta-
ba envi lec ido: Dios le devo lv ió el respeto y la admiración de 
los pueblos, haciéndole sentir la espoliaoion, la miseria y la 
muerte. L a fortuna militar de Francia estaba envilecida: Dios 
la devolv ió la glor ia haciéndola triunfar en los campos de ba-
talla. L a dignidad pontificia habia sido menospreciada á los ojos 
de los pueblos: Dios la devolvió su divina aureola y la elevó por 
medio de la Francia . Un dia se abren las puertas de esta b a -
sílica, y un soldado se presenta en el umbral rodeado de g e -

nerales y seguido de veinte victorias. ¿ \ dónde vá? Entra, 
atraviesa con lentitud esta nave, sube hácia el santuario y se 
coloca delante del altar. ¿Qué viene á hacer el hijo de una 
generación que se ha mofado de Jesucristo? "Viene á postrar-
se ante el Y icar io de Jesucristo mismo, viene á implorar su 
perdón, viene á pedirle que bendiga sus manos, á fin de que 
el cetro no sea escesivamente pesado para el que supo mane-
jar tan hábilmente su espada; v iene á inclinar su cabeza m i -
litar ante el anciano del Vat icano, y á confesar que la gloria 
sin la religión no es bastante para consagrar un emperador. 
A pesar de todas las apariencias contrarias, aquel ilustre guer-
rero habia comprendido que el soplo divino no se habia re t i -
rado aun de nuestra patria; tal es, señores, el verdadero dis-
tintivo del genio; no detenerse en la superficie de las cosas, ir al 
fondo y sorprender lo que en el mismo se esconde á las m i r a -
das de la multitud. Esto es verdaderamente gobernar los pue-
blos, no ceder á las tendencias torcidas y revelarles lo g r an -
de y bueno que aun les resta. As í salvó la Francia; así realzó 
todo lo que esta habia abatido, engrandeciéndola con la m a -
gestad de 1a espiacion y la desgracia. 

Un pueblo tratado de esta manera, ¿es un pueblo aban-
donado? ¿No está visiblemente sobre nosotros el signo de la 
resurrección? Contad, si podéis, las obras santas que de cua-
renta años á esta parte levantan en nuestra pátría su tallo flo-
reciente. Nuestros misioneros se hallan en las escalas de L e -
vante, en Armenia , en Persia, en las Indias, en China, en las 
costas del A f r i ca , en las islas de la Oceanía; en todas partes 
su voz y su sangre hablan á Dios del país que los derrama 
por el mundo. Nuestro oro circula también por todo el uni-
verso en servicio de Dios; nosotros hemos fundado la asoc ia-
ción para la propagación de la f é , este tesoro del apostolado, 
sacando recursos hasta del bolsillo del pobre, que todos los 
años lleva positivos donativos á las misiones mas l e ja -
nas. Los hermanos de las escuelas cristianas, vestidos con 9 
su sencillo hábito, atraviesan continuamente las calles de 
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nuestras ciudades, y en vez de los ultrajes que recibian con 
demasiada frecuencia, no encuentran sino las benévolas m i -
radas del obrero, el respeto de los cristianos y la estima-
ción de todos. 

Apóstoles oscuros del pueblo de Francia, crean sin estré-
pito, uniendo á Dios por medio la enseñanza elemental, una 
generación que reconoce en el sacerdote un amigo , y en el 
Evangel io el libro de los pequeños, la ley del órden, de la paz, 
del honor y de la fraternidad universal. L a infancia no es la 
única que recibe sus lecciones; pues han llamado á sí al adulto 
y reconciliado la capucha con el vestido de sayal, la tosca 
mano del jornalero de la t ierra, con la modesta del trabajador 
religioso. ¿Quereis ver un espectáculo todavía mas consolador 
y que carecía de e jemplo en la antigua Francia? Mirad ahí 
esos adolescentes, esos estudiantes, esos jóvenes que comien-
zan sus carreras civi les ó industriales, sin distinción de naci-
miento ni de fortuna. L a caridad cristiana los ha reunido, 
no para asistir al pobre con un dinero filantrópico, sino para 
visitarle, para estar junto á él, ver y sentir sus miserias, y 
proporcionarle, juntamente con el pan y con el vestido, el pia-
doso consuelo de su amistad. Cada ciudad, bajo el nombre de 
conferencia de San Vicente de Paul , posee una fracción de 
esta j óven milicia, que ha puesto su castidad ba jo la salva-
guardia de su caridad; la mas hermosa de las virtudes, bajo la 
mas hermosa de las custodias. 

¿Qué beneficios no atraerán sobre Francia estos escua-
drones jóvenes cuyo distintivo es la pureza y la fraternidad en 
favor del pobre? Con igual ardor que nuestros padres comba-
tían en otro tiempo á los infieles en tierra santa, combaten 
hoy la incredulidad, la intemperancia y la miseria en esta 
tierra no menos santa de la pátria. Prote ja esta con el r e -
conocimiento su l ibertad, y vosotros, señores, reunidos aquí 
precisamente en favor de esta obra, no consideréis en vuestros 
beneficios á los pobres que aguardan su socorro, sino la mano 
que os estimula en favor de ellos. Pagad á un tiempo en la 

limosna un doble tributo, el de la caridad y el de la admira-
ción. 

No he concluido, señores, de deciros todas las causas de 
esperanza que regoc i jan en nuestro país el corazon de los 
cristianos. ¿Dónde se ha refugiado, decidme, la penitencia 
cristiana? ¿Dónde descubriréis, en el resto del mundo, nada 
que iguale la soledad, el trabajo y la austeridad de la Trapa? 
Despues de haber andado errante por espacio de veinte y c in-
co años desde Suiza á Austria, desde Austria á Rusia, y des-
de Rusia á Prusia, víctima en todas partes de una hospitalidad 
pasajera y nada afectuosa, la Trapa volv ió á Francia, su cuna, 
y bajo la protección de la libertad común ha multiplicado sus 
casas, de modo que en ningún tiempo la virtud de la cruz ha 
florecido me jor , ni mas estensamente que bajo la fecunda ca -
pilla de estos sucesores de San Bernardo y de Raneé. ¿No 
veis también resucitar bajo todas las formas el espíritu m o -
nástico, este espíritu que se apagaba en la antigua Francia, 
aun antes que leyes usurpadoras hubiesen herido con la p i -

, queta los antiguos cláustros tan queridos de nuestros abuelos? 
Los Cartujos, los Jesuítas, los Capuchinos, los Benedictinos, 
traen á Francia su abnegación, multiplican la oracion, la c ien-
cia, la palabra divina, la contemplación y la acción, el e j e m -
plo de la pobreza voluntaria y el beneficio de la comunidad. 
Y aun hoy ante esta muchedumbre que me escucha y que no 
estraña mis palabras, se presenta sin osadía y sin temor la ca -
pucha secular de Santo Domingo. 

¿Qué podré pensar, qué podré deciros acerca de las casas 
religiosas, donde las mujeres han reunido sus virtudes ba jo la 
tutela de la pobreza, de la castidad y de la obediencia? Aquí 
no nos será posible enumerar todas las órdenes y todas las 
obras. La caridad ha puesto el dedo sobre toda clase de 
necesidades; tiene mano para todas las miserias y para todas 
las heridas. ¡Hay un solo escándalo desde hace cuarenta años, 
una queja ó un murmullo! La libertad ha sido mas fecunda 
que las antiguas costumbres feudales, y ha sacado de las f a -



milias un producto mas fecundo y generoso. L a Francia sigue 
siendo el país de las santas mujeres, de las hijas de la cari-
dad, de las hermanas de la Providencia y de la Esperanza, de 
las madres del Buen Pas to r ; ¿y qué nombre podré crear que 
su virtud no haya de antemano santificado? 

Mi última mirada se d i r i g i r á hácia una iglesia de París, 
solitaria hace pocos años, y hoy punto de reunión de las a l -
mas de cien paises, que ruegan desde lejos y de cerca por la 
conversión de los pecadores: me ref iero á nuestra Señora de 
las Victor ias, y termino esta breve reseña de los trabajos de 
Francia en el sendero del b i en con un nombre demasiado c é -
lebre para ser el postrero. 

Cierto es, señores, que n i se han vencido todos los obs-
táculos , ni están aceptadas todas nuestras conquistas, ni el 
error vé con ojo tranquilo nuestros perseverantes esfuerzos. 
L a clase media que nos m a n d a , no ha hecho aun el acto de 
reconciliación plena y entera con Jesucristo y con su Iglesia. 
Pero la clase media no es u n a clase pr iv i leg iada, inabordable 
y encerrada en sus pr iv i l eg ios y en sus preocupaciones: la 
clase media somos nosotros. P o r una estremidad l lega hasta 
el pueblo , de donde se rec lu ta incesantemente, y por otra, 
l lega hasta la nobleza y el t r o n o , cuyos escogidos miembros 
propenden á acercársela, á causa del inevitable atractivo de 
la distinción hácia todo lo q u e es ilustre. Esta clase, pues, es 
mov ib le , y se renueva cont inuamente . . . Dios ha dicho á la 
clase media francesa: ¡Quieres r e i na r , reina! Tú sabrás lo 
que cuesta gobernar los hombres , y juzgarás si es posible g o -
bernarlos sin Jesucristo. ¡ P o r qué se ha de pensar que la c la -
se media permanecerá s i empre como es en el dial ¿Por qué no 
ha de oir las repetidas lecc iones de la esperiencia? Muchos 
de sus hijos acrecientan ya nuestras filas, y son los que en su 
mayor parte forman la Soc iedad de San Vicente de P a u l , y 
los que aumentan á causa de su abnegación, las órdenes 
religiosas. N o desesperemos de una clase que es el sosten de 
la sociedad moderna, y c u y o advenimiento al poder, indicado 

por tantos hechos importantes, se ref iere sin duda al plan 
general de la Providencia. Las dificultades deben reanimar 
nuestro celo. Se hallan muy lejos de ser de tanta gravedad 
como hace cincuenta años, y sin embargo, en 1795 el conde 
de Maistre, entreviendo el horizonte que despues se ha abier -
to á nuestra v ista, escribía estas notables palabras: E l espí-
ritu religioso no está apagado en Franc ia , levantará montes 
y hará milagros. Justifiquemos con nuestra perseverancia una 
profecía que la resurrección de nuestra Iglesia coloca ya en -
t re los mas altos presentimientos d é l a imaginación, y vo lva-
mos á llevar á Dios los corazones por medio de la caridad, 
así como las almas por medio de la luz. No se desanimen los 
que trabajan, y los que todavía no han hecho nada , pongan 
mano en esta gran obra. Y en este instante, señores, antes 
de salir de aquí, unios al menos á todos los votos, á todos los 
esfuerzos, á todas las oraciones y á todos los sacrificios que 
desde hace cincuenta años suben hasta el cielo en favor de 
nuestra pá t r i a . . . » 

Una de las grandes cualidades que distinguen á L a c o r -
daire de otros célebres predicadores á quienes hemos estu-
diado, es la facilidad de improvisar en el púlpito; don r e se r -
vado á los oradores mas esclarecidos y al que debe aspirar 
cada cual en el límite de sus facultades y sus recursos. 

Mr . Lorra in dice hablando de este punto: que Lacordaire , 
por una feliz combinación de la naturaleza y el arte , estaba 
seguro de sí mismo para poderse entregar á la inspiración del 
momento sin pel igro, siendo de notar que sus mejores rasgos 
se encuentran precisamente en los momentos de mayor aban-
dono y menos preparación. 

Cuando las Conferencias pudieron examinarse detenida-
mente, luego que estuvieron impresas es cuando se dejaron 
ver sus pequeños lunares: nadie, sin embargo, como Lacordaire 



ha sabido conservar en sus discursos escritos los rasgos mas 
brillantes de sus improvisaciones: es, á la vez que un gran 
orador, un eminente l iterato; posee esas dos cualidades su-
periores, y de aquí el atractivo de sus obras y el fruto que de 
ellas puede sacar la juventud. 

Entre todos los oradores , dice M. H . de R i a n c y , el 
P . Lacordaire, permítasenos esta espresion, es el mas indesci-

frable. N o hay palabras para espresar su acción, su actitud, 
su gesto, las irresistibles vibraciones de su voz, que penetra 
en lo mas íntimo de los corazones; el bril lo maravi l loso y 
fascinador de su mirada, y ese increíble dominio que desde 
la primera palabra, desde la primera ojeada, e jerce sobre el 
auditorio mas rebelde y menos simpático. Como ningún otro 
posee el prodigioso don de hacer cundir en las almas ese es-
tremecimiento de admiración y de entusiasmo que se propaga 
con la fuerza y celeridad de la corriente eléctrica; es por 
escelencia el hombre á quien es preciso ver y oír. Podemos 
leerlo y nos llenamos de asombro y de admiración; mas sobre 
todo, es menester haberlo oido. Casi, me atreveré á decir, 
añade, que sin oirle no es posible comprenderle; cuando se 
le ha oido una sola vez, sus entonaciones, sus modales y su 
convicción permanecen grabadas en la memoria y se des-
piertan siempre que pensamos en él ó leemos de nuevo sus 
discursos. 

Citemos algunos otros trozos. 

He aquí una bellísima, á la vez que una sátira punzante 
é inimitable, del estado de los ánimos, de las costumbres y de 
la opinion á fines del siglo pasado: 

«¿Qué hace entretanto la Iglesia? La Iglesia se debilita. 

Bossuet no pronuncia nuevos oráculos; Fenelon duerme co -
ronado de gloria; Pascal ha roto en el sepulcro su pluma 
geométrica; Bourdaloue no habla ya en presencia de los r e -
yes; Massillon ha lanzado á los vendábales del siglo los ú l -
timos ecos de la elocuencia cristiana; o igo á España, á Italia, 
á Francia, á todo el mundo católico, y ninguna voz pode-
rosa contesta á los lamentos de Jesucristo ultrajado. Sus ene-
migos acrecen de dia en dia y los tronos trabajan unidos en 
su favor . . . . ¿Qué decís de esto? ¿Qué decís del silencio de 
Dios? ¿Qué es l o q u e hace? ¿dónde está?... Ya el siglo ha 
designado el dia de su caida; aguardad una hora, dos horas, 
tres horas . . . . mañana por la mañana enterrarán á Jesucristo. 
¡ A h ! le preparan hermosas exéquias; han dispuesto una so-
lemne procesión: lo mismo acontecerá con otras cosas santas, 
se pondrán en marcha y se alejarán dos á dos, como los rios 
que van al Océano, para desaparecer con gran estrépito. 
¿Qué decís á esto, señores? Es verdad que Dios sufría en s i -
lencio y se achicaba. . . . 

Habia quitado todo á su Iglesia, todo, escepto él; todo, 
escepto el triunfo del error contra el error mismo. Nunca 
hasta entonces dejó Dios á la mentira su desarrollo tota l . . . . 
esta vez la dejaba obrar hasta el último término. A g u a r d e -
mos, un momento antes de concluir, y veamos cuáles eran en 
las costumbres los efectos del triunfo de la razón pura. 

¡Qué hacia en el mundo la castidad, esta v i rgen sacada 
del sepulcro por la doctrina católica! ¿Qué hacia? Veamos el 
palacio de los reyes cristianísimos: en la cámara donde habia 
dormido San Luis, Sardanápalo se acostaba; Stamboul habia 
visitado á Yersalles; y se encontraba muy á su gusto; mujeres 
salidas de los últimos lodazales del mundo jugaban con la 
corona de Francia; los decendientes de los cruzados poblaban 
con su adulación las deshonradas antecámaras, y besaban de 
paso el elegante vestido de una cortesana, l levando del pa la-
cio á sus casas los vicios que habian introducido en él, el des-
precio de l a s . santas leyes del matrimonio y la imitación de 



las saturnales de R o m a , sazonadas con una impiedad que los 
servidores de Nerón n o habían conoc ido . En vez del arado y 
de la espada, la juventud mane jaba el sarcasmo contra Dios 
y la desvergüenza con t ra el h o m b r e . . . . 

L l e gó por fin el d í a des ignado. E l ant iguo pueblo franco 
se conmovió con t amaña ignominia, estendió su derecha, sa-
cudió esta sociedad c a i d a en la apostasía de la v irtud, y la 
arro jó de un golpe á t i e r r a , con pueril asombro de todos esos 
reyes que lisonjeaban la razón pura . El. cadalso sucedió al 
trono, segando con ind i f e renc ia todo lo que se le presentaba; 
reyes, reinas, ancianos, niños, doncellas, sacerdotes, filó-
sofos, inocentes y culpables todos se v ieron envueltos en la 
solidaridad de su s i g l o y en su tr iunfo sobre Jesucristo. Una 
última escena terminó las represal ias de Dios. L a razón pura 
quiso celebrar sus bodas , porque sobre el cadalso únicamente 
habia celebrado sus esponsales; quiso ir mas lejos y l legar 
hasta el fin. Las puér tas de esta metrópol i se abrieron por 
sus omnipotentes ó rdenes ; una inmensa muchedumbre inundó 
el átrio, trayendo para co locar en el altar mayor , la divinidad 
que durante sesenta años le tenian destinada. ¿Diré yo su 
nombre? L a ant igüedad tuvo imágenes que esponian la d e -
pravación al culto de los pueblos; mas aquí era la real idad, 
el mármol que resp i raba en una carne públ ica . Y o me cal lo , 
señores, dejo á este g r a n pueblo adorar la últ ima divinidad 
del muDdo y celebrar s i n misterios las bodas de la razón pura . » 

L a elocuencia de L a c o r d a i r e fué una elocuencia nueva en 

la cátedra sagrada; n o en su fondo, sino en la forma: palabra 

inflamada al calor d e l espíritu moderno, siempre oportuna, 

profunda y levantada. 

Nosotros quis iéramos poder trasladar á este l ibro muchos 

de sus discursos, y c u a n d o no ios pasajes principales de sus 

conferencias sobre la Vida íntima de Jesucristo-, son, en nues-

tro humilde juicio, las mas dignas de ser conocidas y estudia-

das por la juventud, mas hoy que antes, cuando un hombre se 
ha atrevido á ultrajar sacri lego la figura sublime, la gran 
figura del Redentor . 

Lacordaire pasó los últimos dias de su vida en un semina-
rio (Soréze ) : la juventud recog ió sus postreras lecciones; á la 
juventud consagró Lacordaire todas las fuerzas de su privi le-
giada inteligencia, todos los tesoros de su genio, las espan-
siones mas tiernas y amorosas de su corazon. 

Desde aquel ret iro voluntario, Lacordaire envió al autor 
de este l ibro un elocuentísimo testimonio de sus bondades. 
Cuando meditábamos la confección de esta obra pedimos con-
sejos á hombres eminentes; pocos, poquísimos se dignaron 
concedérnoslos: entre ellos, debemos decirlo, figura en pr ime-
ra línea el P . Lacordaire. Fueron contadas sus palabras, pero 
de inestimable valor para nosotros por nuestra insignificancia 
y merecimientos. 

El orador ilustre de la Francia contemporánea, el l i tera-
to, el sábio, el virtuoso sacerdote, se dignó consedernos un 
momento; y hoy, al trazar estas líneas, cuando la imágen de 
su venerable fisonomía nos revela muda la actitud de la muer -
te ( 1 ) , enviamos llenos de sincera gratitud la humilde ofrenda 
de nuestro reconocimiento al que no puede oir nuestras a la -
banzas ni estimar por adulación nuestro recuerdo. 

De las obras de Lacordaire se han hecho innumerables ed i -
ciones; en España no se han traducido aun, y solo es dable 
conocerlas por fragmentos, tan incompletos, como los que, 
atendidas las condiciones de este l ibro, hemos podido tras-
cribir, 

( 1 ) Aludimos á la fotograf ía de M . P rovos t . 



Nosotros creemos que se haria un gran servicio á nuestra 
bibliografía publicando una coleccion esmeradamente tradu-
cida de las producciones del P . Lacordaire, y en ellas apren-
dería no poco la juventud. T ienen entre nosotros menos nom-
bre ciertas notabilidades estranjeras, porque no se las cono-
ce, ó lo que es peor , se las juzga bajo un prisma apasionado; 
a l go de esto acontece con el orador que nos ocupa, pero qué 
mucho que esto suceda con oradores, literatos y publicistas 
estraños, cuando el mérito de los propios nos es las mas veces 
desconocido, y nos atrevemos á decir de ellos sin haber, no 
ya profundizado, sino leído l igeramente sus trabajos . 

Si los que se permiten calificar con cierta prevención al 
P . Lacordaire leyeran sus obras, conocieran el resultado de sus 
conferencias, el bien que produjeron sus escritos en una época 
crítica para la Francia, no se atreverían á empañar por un 
solo momento todo el brillo de su g lo r ia , g lor ia legít ima que 
aumentará mas cada día y que nosotros con estas líneas de-
searíamos cimentar sólidamente en nuestra pàtria. N o somos 
egoístas; hemos elogiado con imparcialidad á propios y á es-
traños, porque las glor ias alcanzadas por medio de la pala-
bra cristiana pertenecen mas al cristianismo que á una nación 
ó á un pueblo determinado. 

Lacordaire dejó como legado precioso é inestimable de 
afecto al A . Perreyne todos sus trabajos, quien los ha pu -
blicado despues con una interesantísima descripción de sus 
últimos momentos. 

Lacordaire murió el dia 21 de Nov iembre del año 1861. 

R a v igna l i . 

Julio Adr iano Delecroix de Rav ignan nació en Bayona: se 
consagró á la carrera del foro , y á la edad de 23 años obtuvo 
por sus merecimientos el título de consejero auditor. 

La piedad de su madre fué formando su corazon; y en 
medio de los negocios no abandonó jamás las practicas rel i -
giosas que le fueron enseñadas en su ñiñez. Ravignan, que 
poseia una fé viva y sólidamente cimentada, adelantaba tanto 
en la ciencia como en la carrera de la virtud; y cuando le 
sonreía la fortuna y todo le lisonjeaba en el mundo, abando-
nó su destino de procurador general del rey en el tribunal del 
Sena, entró en el seminario, y mas tarde en la milicia ilustre 
de la Compañía de Jesus. 

El estudio de la teología acabó de predisponer á R a v i g -
nan para el ministerio augusto de enseñar la verdad. Cono-
ciendo el mundo, habiendo sondeado en el ejercicio de su p ro -
fesión los misteriosos arcanos del a lma, Ravignan subió al 
pulpito de Nuestra Señora el año 1837, eligiendo por tema de 
su primera Conferencia la Situación moral de su época, 

asunto digno y que llamó en estremo la atención pública. 

Despues de su primer discurso, Ravignan obtuvo grandes 
triunfos: sus palabras se dirigían principalmente á los des-
creídos, á los escépticos de que la Francia estaba material-
mente llena por efecto de las lecturas de los filosofes del si-
g lo XVI I I . Ravignan era oido con religioso silencio, sus razo -
namientos se dirigían principalmente á los corazones indi fe-
rentes, y conseguía siempre, no solo conmoverlos, sino i lus-
trarlos. 



El P . Ravignan era de mediana estatura, de fisonomía 
grave y tranquila, de voz fuer te y armoniosa: su estilo conci-
so y reposado recordaba al hombre del f o ro . N o habia en él, 
dice uno de sus admiradores , nada de esa irregularidad, de 
esa estrañeza ni de ese descuido que descubren la inspiración 
del momento. Dicción pura, sábia colocacion, esquisito gusto, 
elegancia continua, plenitud d e estilo, espresion propia, esco-
g ida y nerviosa, lógico encadenamiento, ideas justas y pro -
badas, tal es lo que caracter iza el talento de este célebre o r a -
dor, digno por muchos mot i vos de recoger la hermosa heren-
cia que le legó M . Frayssinous, diciendo: El P . Rav ignan 
debe reemplazarme en la o b r a de las Conferencias. 

En las nueve cuaresmas que predicó en la catedral desde 
1837, el P . Rav ignan combat i ó por medio de la filosofía de 
la historia las tendencias racional istas de nuestros dias: des-
cubrió los muchos plagios d e los sectarios contemporáneos, 
euyos errores fueron anter iormente anatematizados por los 
conc i l i o s , lo cual desconocían muehos, ignorando la série 
de ideas filosóficas emitidas en Alemania y en Franc ia , s eña -
ladamente desde Lutero hasta Lamennais, Pedro Le roux y 
Cárlos Fourr ie r . Sus irresist ibles argumentos encerraban en 
un círculo de hierro á los adversar ios del catolicismo, y por 
su ciencia tenia la ventaja de luchar con ellos y vencerlos en 
su propio terreno. Cuando el infatigable apóstol habia logrado 
despejar su camino de todos los errores y de todos los viejos y 
eternos sofismas del entendimiento humano, se elevaba á la a l -
tura de la revelación evangé l i ca , la hacia brillar sobre el mun-
do pasado y sobre la edad presente, imponiéndola como razón 
suprema é inefable de Dios, para guiar el género humano por 
en medio de las tempestades y de los escombros de los siglos. 

He aquí algunos pasajes de los trabajos oratorios de R a -
vignan: en su Conferencia sobre la Inmortalidad leemos: 

«Cuando se ha comprendido bien en sí misma la necesi-
dad y la tendencia del alma, se vé que su destino supremo, 
confiado á los esfuerzos de su libertad, no puede ser otro que 
la posesion misma del infinito; esta es la gran verdad, mas 
allá de la cual no hay verdad que conocer; este el gran bien, 
mas allá del cual no hay otro bien que amar. 

Este fin del hombre no se satisface ni se ha satisfecho 
nunca en este mundo. ¿Dónde está sino el hombre que pueda 
decir sèriamente que ha encontrado toda la verdad y toda la 
dicha? hay pues forzosamente otra vida, porque hemos sido 
criados para alcanzar nuestro fin y el complemento de todas 
nuestras facultades y de nuestro ser en la posesion entera é 
inaccesible de la verdad y del bien. 

Po r otra parte, señores, ¿cuál seria la sanción actual del 
admirable poder dado al hombre? porque absolutamente es 
precisa esa sanción. ¿La encontraremos en lo que se ha con-
venido l lamar bienes y males de la vida? ¡ A h , nó! estos b i e -
nes jamás llenan los deseos del corazon, en el fondo del cual 
hay siempre un gran vacío. Además , ¿se otorgan todos estos 
bienes á la virtud y se niegan todos al vicio? ¿Pesan todas las 
calamidades sobre el vicio, y son estrañas á la virtud? Cierta-
mente que nó. Muchas veces sucede todo lo contrario. Luego 
si toda justicia no se ha hecho todavía, es forzoso convenir 
en que la sanción de la libertad existe fuera de ^quí, existe 
en otra parte. 

Cierto es que el Estado castiga y otorga recompensas. 
Nosotros proclamamos la necesidad de sus leyes; pero estas 
no castigan á todos los culpables, ni alcanzan á las costum-
bres privadas, ni penetran hasta la libertad interior de la con-
ciencia del hombre, santuario cerrado á los legisladores de la 
t ierra. Sí , el Estado castiga y debe castigar: de este modo 
proclama en voz alta que el poder divino, antes que todos los 



demás, debe tener sus leyes, su justicia y sus penas; y q u e 

estas no se realizan completamente sino en la otra v ida. ¡Des-
graciada, no obstante, la sociedad que hubiera l legado á no 
tener otro apoyo del órden, otra represión ni otro princi-
pio de ley moral que sus leyes penales y su fuerza armadal 
¡Desgraciado país aquel en que la conciencia desapareciese 
por completo ! 

Otro género de testimonio involuntario y forzoso se nos 
presenta en favor de la inmortalidad en donde menos debía-
mos esperarlo, en el suicida. El insensato, perseguido por la 
sed de una dicha que se le escapa, no quiere aguardar , c om-
batir y vencer para merecer la corona y el descanso. Po r de-
bilidad y flaqueza usurpa el derecho de darse la muerte, que 
jamás le pertenece. Consumado su crimen, escapa á la pena 
temporal ; sin embargo, la pena debe seguir lógicamente al 
cr imen, y de aquí que en otra parte deba encontrar su cas-
t i go . El suicida, pues, prueba también, á su manera, la san-
ción inmortal . 

¿Creeríamos hallar la sanción que buscamos en la paz de 
la virtud y en el remordimiento del crimen? La paz de la v i r -
tud, si bien es cierta y posi t iva, no por eso deja de ser las 
mas veces amarga y afl ictiva. Con frecuencia, la paz de la 
virtud es la paciencia en med io de grandes dolores, y la 
constancia en medio de terr ibles pruebas. L a virtud, además, 
es el med io y no el fin, el mov imiento y no el reposo; es tam-
bién el trabajo de la conquista, y no la posesion lograda; lue-
g o esta no es la sanción que apetecemos, toda vez que necesi-
ta otra sanción, la sanción misma de la virtud. En cuanto á 
los remordimientos, no son obras del impío; siempre los hu-
bieran ahogado antes de nacer si fuesen obra suya; los r e -
mordimientos son la voz de Dios que turba y amenaza. 

El alma es l ibre, es inmorta l , y todo se esplica; su con-
dición presente es el combate, y la eternidad vale bien este 
prec io . 

Buscad todo lo que queráis, examinad con cuidado todo 
el órden providencial, el gobierno de las cosas divinas y hu-
manas, i vereis que la libertad que se nos ha concedido, n e -
cesita una sanción, ó Dios no existe. 

Señores, es preciso que algún dia sean vengados y resta-
blecidos el honor de Dios, su santidad y su justicia, es m e -
nester, en fin, que el órden suceda alguna vez al desórden, la 
virtud recompensada, y el mal castigado, ó Dios no existe. 

Y o no veo ante mis ojos mas que un vasto y dilatado 
cuadro do injusticias y desórdenes. No veo mas que mudan-
zas y continuos trastornos que se precipitan y se chocan como 
las olas del mar . Oigo continuamente la mas estraña con fu -
sión en órden al lenguaje y á las ideas, el mal se apellida bien 
y el bien se considera un mal. ¿Qué es esto, cristianos?... 

El imperio de la mentira constituido, las verdades en c o r -
to número, oscurecidas y postergadas; el egoísmo y los in te -
reses materiales absorbiendo por sí solos la l ibre energía del 
alma, y las fuerzas superiores y morales en cautiverio bajo el 
yugo de la molicie y de la cobardía. En mil parajes, de mil ma-
neras, la rel igión desnaturalizada, calumniada y arrojada a l 
viento como miserable polvo. Las costumbres puras, tan raras 
como las flores en los climas helados; el vicio descaradamente 
dichoso, el escándalo triunfante, los malvados disfrazados de 
personas de honor, y esta vida de sacrificios, de privaciones y 
de padecimientos reservada en toda su desnudez para la v i r -
tud. La g ran mayoría del género humano, condenada por las 
necesidades mismas del estado social á arrastrar una penosa 
existencia bajo el peso de la miseria y del trabajo, y esas tu-
multuosas olas de errores y pasiones que se agitan, se c h o -
can y conmueven haciendo vacilar á cada instante los funda-
mentos del órden y de la estabilidad humana. Esta es la v ida. 

A l ver tan triste espectáculo mi f é se despierta, y lejos 
de vacilar como en otro tiempo la del filósofo pagano , escla-
mo: N ó , n ó , todo no concluye, no puede concluir ni t e rmi -
nar con la v ida. 



Del seno de las generaciones se levanta un prolongado 
gr i to de dolor: según las palabras de San P a b l o , ellas giran 
alrededor de un inmortal porvenir . La creación entera g ime 
y llora hasta que llega su término; con sus dolores, con sus 
agitaciones y con su desórden mismo pide y busca el dia de 
la libertad, y de lo íntimo de este valle de lágr imas llama é 
invoca la paz , la g lor ia , la l ibertad y la justicia d iv ina , que 
no son de este mundo, y pertenecen al dia providencial de 
las reparaciones necesarias é inmortales, al gran dia del 
Señor . 

L l egará este d i a , señores , para juzgaros y confundiros, 
si hubiéreis despreciado la v e r d a d ; para recompensaros y 
bendeciros, si fuéseis fieles creyentes. L l e g a r á , no lo o lv i -
déis nunca, porque vuestra alma es inmorta l . » 

Y e d ahora algunos otros pasajes de su conferencia sobre 
la Oración. 

« N o siempre ha comprendido el hombre la dignidad de su 
alma y de sus gloriosos destinos. Distraído por el placer ó 
preocupado por el padecimiento, dominado muchas veces por 
los intereses mater ia les, ag i tado otras por las pasiones y se-
ducido por la concupiscencia de los ojos y por el orgul lo de 
la vida, según dice San Juan, olvida con frecuencia que viaja 
para ir á una mansión e t e rna ; olvida que debe seguir fiel-
mente el camino trazado para l legar á el la, y dar principio en 
este mundo á la dichosa unión del c i e l o , ligándose á Dios con 
indisolubles vínculos. N o es menos c i e r to , señores, y tristísi-
mo en verdad, que el idioma de la re l ig ión no se habla co -
munmente sino por un corto número de personas; apenas es 
escuchado ni comprendido en medio del tumulto que agita al 
mundo, y para penetrar su sentido y volver á colocarse ba jo 
el influjo de las ideas divinas, es menester uno de esos días, 
una de esas horas en que el a lma está recog ida , la conciencia 

ilustrada y el corazon sometido á la fé y á sus saludables lec-
ciones. 

Entre las cosas que menos se meditan ó se meditan equi-
vocadamente, entre las cosas que pertenecen á la alta y pater-
nal economía de los consejos de Dios sobre el hombre para con-
seguir mejor el cumplimiento de sus destinos, hay una grave 
enseñanza, dogma y precepto á la vez, acerca de la cual vamos 
á detenernos un instante. 

La oracion, señores, bálsamo consolador en los males, r e -
fugio en el dolor, apoyo en la flaqueza; la oracion es á la vez 
alimento y vida de la inteligencia, restituida á su mas elevada 
dignidad. Os asombra mi l engua j e ; estrañais mis palabras: 
no importa, oídlas con atención* Un talento ref lexivo me en-
tenderá con faci l idad, un espíritu verdaderamente cristiano 
no vacilará un punto en proclamar estos principios pro fesa-
dos hace mucho tiempo por el genio católico de Santo Tomás 
y por la mas elevada filosofía: la oracion es para el hombre el 
acto soberano de su razón, lo único capaz de dar al alma el 
complemento divino de su vida y las condiciones de órden, de 
hermosura, de grandeza y de glor ia que constituyen su mismo 
fin y su destino inmortal. 

Dignaos creerme, hermanos mios, acaso nunca vuelva á 
proclamar desde esta cátedra santa una doctrina que con mas 
justo título merezca ocupar vuestras meditaciones. ¡Cuán di -
choso seria si por recompensa de mis deseos y de mi entusias-
mo por la salud de vuestras almas, hallase en la mia la c om-
pleta convicción de que al salir de este recinto habíais r eco -
g ido y conservaríais en lo sucesivo los bienes encerrados en 
tan grande y noble verdad! 

Sabéis , señores, que en el hombre pueden distinguirse 
la razón pura ó especulativa y la razón práctica. El dogma de 
la oracion, de que voy á hablaros, no pertenece á la razón 
puramente especulativa, á ese poder intelectual de nuestra 
alma que se aplica á las teorías y se complace con los atrac-
tivos, á veces pel igrosos, de la idea metafísica y absoluta de 
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las cosas, nó; os lo digo con entera seguridad y complacen-
cia. La dignidad de la oracion, verdadera dignidad del alma 
humana, tiene su asiento, he dicho m a l , tiene su trono en la 
razón práctica: el Ange l de las escuelas lo prueba admirable-
mente, por la razón misma, á la cual le es lícito dictar leyes 
á nuestras acciones, prescribir sus motivos y mandar y dis-
poner su cumplimiento, según el órden mas verdadero, mas 
justo y mas bello. 

Sí , señores, el alma que ora desempeña una función su-
blime de la razón. Po r medio de la oracion el alma l lega á la 
perfección mas elevada del ser espiritual, y por la oracion el 
alma es como se completa, como se perfecciona y l lega á ser 
coronada. 

Tamos á presentaros en su verdadero esplendor, espo-
niendo el dogma y fijando la naturaleza y alta significación 
de ia oracion cristiana, esta función soberana de la razón, 
esta perfección y esta corona eternamente deseada de las po-
tencias y de las acciones del hombre. 

Yo me permito hablaros de estos asuntos l ibremente y 
con alegría, porque vosotros sois dignos de oírlos. Y sí para 
apoyarlos necesitase el valor de la conciencia y la mas inde-
pendiente energía de la f é , yo las veo en vosotros mismos y 
sé contar con ellas. 

Cuando la razón se pregunta á sí misma en los instantes 
' de calma y de silencio, no puede dejar de descubrir la hermo-

sura, la grandeza y la necesidad de las relaciones del alma 
con Dios. En lo mas íntimo de nuestro ser, en el centro mismo 
de nuestros afectos y de nuestras ideas existe una aspiración 
poderosa hácia el bien perfecto y desconocido, hácia el des-
canso lleno de glor ia y de alegría, que nos advierte que la ora-
cion es nuestra primera necesidad y nuestro primer deber. 
Es tan cierto que el alma y el corazon del hombre necesitan 
unirse á la luz increada é inf inita, al bien soberano y per fec -
to, que es Dios, que entre los goces, no menos que entre las 

penas, en la abundancia, no menos que en la desgracia, uno de 
los constantes atributos de la libertad humana es esa latente 
inquietud, ese agitado empeño que no .se satisface nunca. He 
dicho un atributo, porque hay una dignidad marcada en nues-
tra alma, de modo que debemos buscar cont inuamente, á 
condicion de no hallarlo nunca en la t ierra. El paraje del r e -
frigerio y de la paz existe en otro sitio. 

Este hecho es la espresion de la gran ley de la humanidad. 
San Agustín nos la presenta, nos la ofrece como hombre que 
habia sentido cruelmente su poder en medio de sus pro longa-
das resistencias contra la necesidad de Dios que le oprimía. E l 
órden, la paz, el bienestar interior del alma y la conciencia 
del destino realizado, no se hallan, pues, sino en las relaciones 
que se establecen con la inteligencia soberana, manantial de 
toda verdad, con el bien soberano, manantial de toda dicha. 

La razón, si aspira á merecer este nombre, debe por c on -
secuencia presidir el establecimiento de estas relaciones tan 
gloriosas como necesarias entre el alma y su fin divino. Po r 
su misma naturaleza se halla antepuesta á este órden eminen-
te y regular , que une el rayo de luz con su foco, el pensamien-
to humano con el pensamiento de Dios, nuestro amor con su 
bondad, en una palabra, señores, la criatura con su autor. Sin 
esto no tendríamos delante de nuestra vista, ni dentro de nos-
otros mismos, mas que este mundo huérfano, cuya sola hipó-
tesis contristaba el genio de Leibnitz y desheredaba en su con-
cepto á esa funesta filosofía, que ante todo no busca el reino 
de Dios, su justicia y su última alianza con el alma. * 

Luego para asir el primer anillo de esa cadena que une la 
tierra con el cielo, para elevarnos hasta el poder y la bondad 
divina y para hacer bajar de lo alto la abundancia de dones 
que fecundan nuestros deseos y aplacan nuestras ansias, es 
imposible hallar nada ni nombrar nada como medio ó instru-
mento eficaz, á nó ser la oracion. 

Esta es, cristianos, según la nocion elemental católica, la 
ascensión misteriosa del alma hácia Dios; la ofrenda y el ho -



menaje de una inteligencia y de un Gorazon indigentes, pero 
que se acercan al inmenso océano de luz y de dicha para su-
mergirse y alimentarse en él. L a oracion es el lenguaje con 
que nos dir igimos, con que hablarnos á Dios; la respuesta divi-
na es lo que ilustra, lo que instruye, lo que consuela, lo que 
sostiene y fortalece. En ese vuelo, en ese esfuerzo del alma 
para ir á Dios, vemos una primera necesidad cumplida, una 
primera facultal satisfecha; la grande y soberana iey de la 
creación ejecutada; la necesidad, la facultad de dirigirse á 
Dios, de buscarlo y de formar anticipadamente una intima y 
feliz alianza con las infinitas perfecciones de su sabiduría y su 
bondad. 

Entonces se eleva nuestra pobre alma y siente en sí misma 
que el complemento de bienestar y de vida que le faltaba, le 
l l ega por el canal de la oracion. Mas cuando esta se ha des-
terrado de nuestros corazones, cuando no existe ya el divino 
trueque de gracias y de deseos, de súplicas de la tierra y de 
riquezas del cielo, el órden ha perecido, se ha ret irado de la 
creación del mundo inteligente, el alma se halla, cristianos, 
sin destino y queda incompleta y como truncada; ¡mal inmenso, 
lamentable desórden que una sana razón no puede permitir , 
porque principalmente tiene por misión restablecer ó conser-
var la dignidad humana! 

Pe ro no basta, no es suficiente que el hombre se eleve por 
la o r a r o n hácia Dios, que es el supremo fin, y reciba con las 
comunicaciones divinas el complemento mismo y la g lor ia de 
su ser; porque debe satisfacerse una segunda ley de la huma-
nidad, una segunda é imperiosa necesidad de nuestro corazon. 

El hombre depende en todo del que reina, prueba, cast i -
ga , sana y perdona; mas nunca puede abandonar los derechos 
de su soberano dominio. Dios los está siempre ejerciendo, y 
pide que el hombre sometido apaciblemente, cumpla el órden 
y la justicia adorando con amor y amando con profundísima 
dependencia al soberano autor de su ser, al cr iador, al Señor 
soberano de cuanto existe. 

La adoracion es también la ley suprema, la suprema jus -
ticia, que positiva y principalmente consiste en reconocer el 
poder soberano de Dios y su derecho sobre todo lo que r es -
pira. 

La adoracion es ese deber sentido por la razón y por el 
alma, muy semejante á la admiración, y que, igualmente que 
la razón, no puede perecer entre los hijos de los hombres, 
mientras la conciencia de lo que es grande, verdadero, he r -
moso y divino permaneciere en el mundo de las inteligencias. 
¡Gracias inmortales sean dadas al Señor! 

El hombre conoce bien, además, que se honra á sí mismo 
y se engrandece cuando adora y admira en Dios mismo el tipo 
augusto de todo poder y de toda glor ia. 

L a oracion, únicamente la oracion llena este deber y este 
honor, porque la adoracion nos conduce á orar, y la oracion 
nos lleva al acatamiento, ai respeto y á la adoracion. 

De aquí, señores, que la razón deja de ser razonable y la 
filosofía no es sábia ni verdadera, si no acierta á colocar en 
el primer rango de las leyes divinas y humanas la dependen-
cia entera del hombre hácia Dios, ni busca ante todo el m a n -
tener unido ese continuo lazo de dependencia y de adoracion, 
que debe ligarnos con el principio y con el Autor de la vida, 
con el Señor y dispensador soberano de los bienes del t iempo 
y de la eternidad. 

¡Temeis bajaros hasta la oracion vosotros que la desde-
ñáis! ¡ A h ! no sabréis nunca recobrar la dignidad de vuestra 
alma, su bienestar, su luz, su glor ia y su verdadera vida! 
¡Dónde está la ciencia, la verdad, la luz del genio y la inspi-
ración de una gran gloria, sino en Dios mismo, inteligencia, 
hermosura , ciencia y grandeza infinita! ¡Dónde residen en su 
tipo y en su fuente la virtud, la santidad y el bien moral en 
su último y mas elevado poder, sino en Dios santo, bueno, 
justo y omnipotente! 

En vano cavila el hombre en su laboriosa flaqueza, busca 
y rebusca penosamente en su alma y en su corazon, y o r g u -



lioso cree poseerlo todo confiado en su razón y en una filoso-
fía estéril, que nunca dá por resultado la virtud. Permanece 
pobre, desnudo, ciego é inútil; inútil al menos en el órden de 
esos beneficios regeneradores que son los únicos que ilustran, 
vivifican y salvan la humanidad. . 

Mas cuando una valerosa efusión del alma se encamina 
hasta volver á hallar las eternas emanaciones de las riquezas 
y de las perfecciones d iv inas; cuando la oracion se apodera 
de ellas y se une confundida con ellas, el hombre participa 
entonces del poder, de la bondad y de la ciencia de Dios en 
ese órden superior y en esas magníficas proporciones, que v a -
len mas que los abrasadores ímpetus del pensamiento humano 
y que el orgullo devastador del genio. 

E l soberano reparador del órden y de la justicia sabe tam-
bién desde lo alto del cielo y cuando le place, volver á hallar 
el homenaje de la t ierra y adquirir testigos que publiquen su 
grandeza, su. poder y su gloria en la actitud y en la lengua de 
la oracion. 

¡Oh Dios, á quien adoro y suplico, mostrad á mis ojos y dad 
á mi alma el espectáculo mas consolador, un pueblo postrado 
en la oracion, pidiendo vuestra justicia y solicitando vuestra 
misericordia y vuestro amor! 

Varias veces, señores, habéis dado este espectáculo que 
alegra el corazon de Dios y la vista de los ángeles, y lo daréis 
hasta el final de la gran semana en que entraremos pronto, y 
cuando se ejecutare en vuestras almas el misterio de la resur-
rección del Hombre-Dios . 

No he concluido la enumeración de las leyes cumplidas por 
medio de ia oracion. T engo que examinarlas y esponerlas 
completamente delante de vosotros. 

Oidme pues: E l hombre no es solamente una inteligencia, 
un corazon que ora y adora, según decia uno de nuestros pr i -
meros apologistas, á quien no puedo traducir á mi gusto. Nos-
otros no somos de los que únicamente piensan grandes cosas, 
nosotros las realizamos en nuestra vida por medio de nuestras 

acciones: Non qui magna cogitamus, sed magna vivimus, 
¡admirable e log io del cristiano! Una gran ley r ige en efecto 
al alma humana, la ley de acción y de combate. 

Nuestra alma es activa; la vida que recibe es el principio 
mismo interior de su acción. 

¡Admirable y afectuosa disposición de la Providencia! Dios 
crio al hombre inteligente y l ibre, y quiere su cooperacion y 
su oracion: su cooperacion como homenaje y legít imo empleo 
de sus fuerzas, como la consagración misma y el mérito de su 
libertad; su petición y su oracion , como una condicion justa-
mente impuesta á los favores divinos. Solo Dios hace crecer y 
madurar las miescs; mas, no obstante, el trabajo del labrador 
es preciso, es necesario. L o mismo acontece para fecundar el 
campo de nuestras almas. 

Obrar y orar, orar y obrar. Esperarlo todo de Dios , no 
omitir ni diligencia ni esfuerzos, tal órden es prudente, g r an -
de y hermoso , y encierra la economía de la Prov idencia , la 
condicion misma de su g ob i e rno , el pacto de Dios con el 
hombre. 

¡Le jos de nosotros en primer término la idea de un a b -
surdo y c iego fatalismo! En nuestros libros santos se halla es-
crito, que Dios obedece la voz del hombre. ¿ No apellidaba el 
mismo paganismo á la orac ion , una l lave de oro que abria 
los cielos? ¡ Ah ! Dios no nos oprime bajo un yugo inflexible, nos 
ha marcado el camino que inevitablemente han de seguir 
nuestros actos y nuestros decretos. Previéndolo todo, ha p r e -
visto los vo t o s , los deseos del corazon del hombre y sus es-
fuerzos , y resolvió en su bondad conceder l ibremente á las 
libres oraciones del hombre y á su libre cooperacion el éxito 
y la recompensa. 

En una pa labra , Dios ha puesto á los mayores bienes de 
nuestra alma como única condicion , la oracion: era sin duda 
dueño de obrar de esta manera . » 



Tal es la mas admirable de las conferencias de Ravignan: 
la hubiéramos insertado íntegra con gran satisfacción; pero 
creemos que será suficiente para convenir en su mérito los 
pasajes elocuentísimos que de la misma hemos traducido. 

Entre Ravignan y Lacorda i r e , d ice H e n r y , media la d i f e -
rencia que existe entre un g ran genio y un gran talento. 
E l P . Lacordaire eleva, arrebata y entusiasma á su auditorio: 
es un sol que deslumhra por la fuerza de sus rayos, es un to r -
rente que se precipita con impetuosos saltos, y que lo hace 
estremecer todo con el ruido de su terrible y solemne a rmo-
nía; es el águila que se c ierne por las alturas de los c i e los , y 
que habitúa á sus pequeñuelos á mirar de frente el astro del 
dia. El P . Ravignan es mas tranquilo y mas g rave ; es un gran 
rio que deja correr sus magestuosas aguas por un profundo 
lecho á donde rara vez l legan las agitaciones de la tempestad. 
Este agrada mas á la edad madura , aquel á la juventud. 
Cuando se ha oido al pr imero, se querr ía , fuera de sí y sobre-
cog ido por cierto febril de l i r io , caer á sus piés; cuando se ha 
oido al segundo, se siente uno me jo r , y vuelve con el alma mas 
pura, porque la han tranquilizado buenas y piadosas palabras. 

El P . Lacordaire, para combat ir los adversarios del d og -
ma y de la moral , no se coloca en las cumbres de la fé y dé la 
revelación, sino baja gustoso al campo de batalla que sus mis-
mos enemigos han e l e g ido , y con su propia táctica consigue 
vencerlos. Su estilo teme al parecer las formas místicas y el 
lenguaje ascético , y se complace en dar á la elocuencia sa-
grada el lenguaje que el mundo busca para sus propias discu-
siones: emplea con frecuencia formas incisivas y penetrantes. 

El P . Ravignan se ha impuesto una tarea mas severa; 

porque educado en la escuela de 1a magistratura y acostum-
brado desde jóven á descubrir y delatar las tramas de los cri-
minales, creeríase que continúa este vengador empeño. Mas 
esa inflexible rigidez y esa firmeza que no podría transigir 
con el c r imen, sabe dulcificarla por medio de una admirable 
razón. N o se le oye sin irritarse contra las fantasmas p romo -
vidos por la imaginación; persigue el mal rea l , y lo persigue 
en todas sus trincheras, hasta en los mas ocultos pliegues del 
corazon humano ; emplea todos los medios para arro jar lo de 
sus posiciones y lo hostiga sin descanso y sin piedad. Ya es el 
error á quien persigue con invencibles razonamientos: ya es la 
pasión á la que arranca sus secretos vergonzosos, como si es-
tuviese armado con los utensilios del tormento. Mas al lado 
del castigo muestra larecompensa, y siemprejuuto á la inexo-
rable verdad coloca la misericordia. 

El Dominicano prepara la verdad religiosa ; el Jesuíta la 
anuncia. Este se dir ige á un auditorio medio creyente ; aquel 
se dir ige á la porcion de un auditorio que no cree todavía. 
L o que llama la atención en el P . Ravignan es su figura as-
cética, su frente, vasto teatro donde el alma se desplega, como 
dijo oportunamente Luis Rac ine , y en particular su mirada 
de hombre inspirado. Es sublime cuando con las manos cru-
zadas levanta los ojos al cielo en actitud de orar. Conocemos 

• siempre en él al hombre que ha esperimentado los sinsabores 
de la vida, que ha debido beber muchas veces en Ja copa de 
la amargura, y que se ha refugiado á la fé como á un puerto 
sagrado, á un inviolable asilo. Po r consiguiente, ¿con qué 
oportunidad y con qué íntima convicción habla de los placeres 
y de los goces? Ei P . Ravignan es f r ió al lado del P . L a c o r -
daire; mas por algunos momentos tiene actitudes magníficas y 



arranques que llegan al alma y la llenan de una dulce y sa-
ludable unción. El P . Lacordaire es á un tiempo el filósofo y 
el incomparable poeta del Cristianismo: su mirada de águila 
ha penetrado en nuestros sagrados dogmas hasta una profun-
didad inaudita; y traslada las inspiraciones de su genio á un 
estilo que parece burlarse de la l engua , con una riqueza de 
f iguras que hablan á los ojos, á la imaginación y á todos los 
sentidos. Pinta casi todo lo que d ice , cincela admirablemente 
su pensamiento, lo engasta con su magníf ico estilo como en un 
rico adorno de diamantes,-lo que le dá una maravillosa tras-
parencia y una gran claridad. Agréguese á esto un ademan 
inimitable que ejerce gran poder sobre los oyentes, y tendre-
mos la reunion de todos los elementos que esplican el éxito 
oratorio d e l R . P . Lacordaire . El P . Ravignan es menos filó-
sofo que el célebre Dominico, y en sus conferencias se ha-
llan pocas reflexiones verdaderamente nuevas. En cuanto á su 
estilo , suele ser nerv ioso , las mas veces cortado y conciso; 
siempre es noble v grave , pero destituido de todos los ornatos 
de la poesía y de la pompa de las imágenes y de las palabras. 

Tal es el juicio que han merecido al A . I l enry los dos 
grandes oradores cristianos de que nos hemos ocupado en es-
te capítulo y los últimos de que trata el g ran crítico, á quien 
no queremos al terminar nuestras tareas, dejar de enviarle el 
testimonio sincero de nuestra gratitud. 

Cuando teníamos trazado este l ibro, cuando habíamos co-
menzado la revision de nuestros apuntes, una feliz casualidad 
trajo á nuestras manos un catálogo de libros estranjeros : en 
él vimos la Historia de la elocuencia del A . H e n r y , la hic i-
mos traer á Madrid, fué el nuestro , y quizá es hoy todavía el 
pr imero y único ejemplar de este l ibro que hay en España, y 

desde aquel momento un gran horizonte se abrió á nuestra v is-
ta: lo que nosotros teníamos escrito era incompleto, el t raba-
j o admirable de Henry nos lo hacia comprender, y estimulados 
por él dimos principio de nuevo á nuestras tareas. 

N o hemos seguido en todo al A . Henry, pero ha sido la 
luz que ha iluminado constantemente nuestro camino; esta 
confesion que hacemos aquí es hija de nuestra buena fé l i t e -
raria y de nuestra conciencia de autor. 

Si el A . Henry l lega á conocer nuestro l ibro, nosotros 
creemos que hallará grandes vacíos en el suyo, vacíos respecto 
á los primeros dias de la predicación cristiana, pero muy es -
pecialmente al siglo de oro de nuestra literatura patria, al gran 
siglo que inició el renacimiento de las letras en el mundo y 
que no ha merecido un solo recuerdo al eminente crítico 
francés. . 

Concluida la Historia, nosotros enviaremos un ejemplar 
de nuestra obra al A . Henry , y cuando publique una nueva 
edición de su libro, tenemos la seguridad de que en lo que se 
refiere á la palabra cristiana no será tan desdeñoso con nues-
tros grandes oradores sagrados, como lo ha sido en su primera 
edición. Con solo esto que hayamos conseguido nos daremos 
por satisfechos de lo mucho que nos ha costado intentar co r -
reg i r en algo el libro que mas principalmente nos ha servido 
para revisar y completar definitivamente el nuestro. 



C A P I T U L O III. 

P . V e n t u r a . — P . F é l i x . — C O N C L U S I O N . 

À Lacordaire y Ravignan siguen en Francia otros predi-
cadores notables: Combalot, Dupanloup, Cœur, Duguerry , 
Bautin, Lav igne y Plautier se citan con elogio en varias obras 
y revistas que hemos recorrido. Mas ó menos, todos ellos han 
dado una tendencia filosófica á sus discursos; pero ninguno ha 
l legado á igualar en este nuevo carácter de la predicación 
al P . Ventura y al P . Fé l ix , d e quien vamos á ocuparnos, 
siquiera sea por un momento. 

P. Ventura. 

El P . Ventura (G . D. Joaquín) , célebre orador y teólogo 
ilustre contemporáneo, nació en Palermo el dia 8 de d ic iem-
bre del año 1792. Hizo sus pr imeros estudios con grande 
aprovechamiento, y siendo m u y jóven esplicó retórica en el 
colegio de jesuítas de su ciudad natal. 

Algunos años despues de haberse cerrado el seminario de 

Palermo se hizo Teatino, recibió los órdenes sagrados y co -
menzó á darse á conocer ventajosamente como orador. 

Sus primeros escritos, y entre ellos la Causa dei Regalan 

al tribunali del bon senso, revelaron al mundo las grandes 
dotes del P . Ventura para la polémica. Traba jó con gran e m -
peño en la Enciclopedia eclesiástica-, tradujo gran número de 
obras francesas, y por último, sus Elogios fúnebres y Confe-

rencias, de algunas de las cuales l legaron á hacerse hasta 
veinte ediciones, le granjearon la admiración de todos y el t í -
tulo del Bossuet italiano con que le designan algunos críticos. 

Nombrado el año 1824 el P . Ventura Gobernador g ene -
ral de los Teatinos, se estableció en Roma, y queriendo su 
Santidad confiarle la dirección del Journal eclesiaslique, solo 
consintió su modestia escribir algunos artículos sobre la in-
fluencia civilizadora de la Francia. 

N o han faltado enemigos al P . Ventura: sus acusaciones 
han sido mas ó menos estimadas, y sobre ellas no nos permi -
tiremos en este momento ningún género de comentarios. M o r -
tificado por esta causa, abandonó la corte pontificia y se r e t i -
ró á la vida del estudio y la contemplación. 

E l fruto de las vigilias de este sacerdote distinguido, cuyo 
nombre ha llegado á nosotros rodeado de una legítima aureola 
de g lor ia , fueron obras poco conocidas en España: las Beau-

tés de la Foi, sus Homélies y otras son dignas de que las r e -
comendemos á la juventud que quiera conocer todo el mérito 
y la estension del talento del P . Ventura. 

A l glorioso advenimiento de Pió IX , el P . Ventura abandonó 
su modesta celda de religioso y pronunció poco despues la ora-

cion fúnebre de O'Connel: ocupó mas tarde varios altos desti-
nos, y nuevas causas que no son de este momento esplicar, le 



obligaron á salir segunda vez de Roma el año de 1848, ret i -
rándose á Civita-Yecchia bajo el amparo del pabellón francés. 

Daríamos mas detalles sobre la vida del P . Ventura si esto 
no fuera abandonar nuestros propósitos de reserva en estos 
últimos capítulos y hasta cierto punto separarnos del ñn prin-
cipal de nuestros estudios. 

El pulpito de la Magdalena y el de San Luis han tenido el 
privilegio de atraer por mucho tiempo la atención, no solo de 
París, sino del mundo católico entero. Original idad, energía, 
movimientos verdaderamente elocuentes, profundidad y g ran-
des cualidades de pensador, de teó logo y de filósofo distinguen 
al P . Ventura : el éxito de su palabra es superior á todo en -
comio ( 1 ) . 

En la obra que con el título de la Razón católica y la Ra-

zón filosófica escribió en 1852, el P . Ventura espone con 
admirable criterio los sistemas filosóficos de los pueblos ant i -
guos y modernos, haciendo, al compararlos con el catolicismo, 
deducciones estimables, que llevarían la convicción al ánimo 
de los mas avezados en el error si meditasen en sus palabras: 
citas de San Agust ín y de Santo Tomás brillan en esta obra 
al lado de un estilo fáci l , olaro, sencillo, natural, y no por esto 
falto de elevación y sentimiento. 

En sus conferencias, tituladas La madre de Dios, madre 

de los hombres, se revela la bellísima economía del Cristianis-
mo, la poderosa intercesión y las glor ias de la V i r g en , y por 

( 1 ) E l P . Ventura ha publicado en Par ís las obras s iguientes : en 
1 8 ? 0 , Histoire de Virginie Bruni] e n 1 8 5 2 , l a Raison philosophique et 

la raison catholique; e n 1 8 S 3 , Les femmes del'Evangile; e n 1 8 3 4 , La 

Femme catholique y L'Essai sur l'origine des idées; e n 1 8 5 4 y 1 8 3 5 , 

L'Ecole des mirades ou les ouvres de la puissance et de la grandeux 

de J. C. y e n 1 8 5 7 Pouvoir chrétien. 

último, el íntimo enlace entre los misterios entre sí y su armo-
nía con la naturaleza y el hombre. 

L a Oración fúnebre de O'Connelles notable por sus t en-
dencias políticas, y el espíritu de armonía que en la misma se 
revela á cada paso, mas ostensible en sus conferencias sobre 
el Poder político cristiano, predicadas en la capilla imperial 
de Par ís . 

Entre sus trabajos oratorios se han traducido esmerada-
mente en España sus conferencias acerca de la Pasión de 

N. S. Jesucristo ( 1 ) , notabilísimas por muchos motivos, por 
sus citas, por la esposicion completa de la doctrina evangélica 

o 
sobre la pasión y muerte del divino Redentor desde la oracion 
del huerto á su sepultura, y porque no son una esposicion 
aislada y descarnada del texto sagrado, sino llena de re f lex io-
nes oportunas sobre la vida, las pasiones y los vicios del 
hombre, á que tanto se presta el asunto, lo todo que el orador 
ha sabido desenvolver. 

Para que nuestros lectores tengan una idea del estilo de 
este insigne orador, trasladaremos algunos pasajes de la Con-
ferencia en que el P . Ventura trata de la muerte del Redentor. 

« N o solo la vida de los elegidos es admirable en presencia 
de Dios, sino que su muerte es igualmente dulce y preciosa á 
sus ojos. 

Sin embargo, los santos, dice San León , han recibido á su 
muerte la recompensa y la corona de sus obras , pero no han 
podido merecerla á los demás. Su fin ha sido para sus seme-
jantes un ejemplo de paciencia, por el valor con que lo han 
sufrido; pero no han podido hacerse para otros una fuente de 

( 1 ) Traducidas por el Dr . D . Ildefonso Sore Nieto, eapellan de h o -
nor de S . M . , año 1853. 
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méritos y de virtudes. L o s santos han dejado la vida como 
simples particulares, y el f ruto de su último combate ha r e -
caído principalmente sobre ellos mismos. Y si á pesar de esto 
la muerte de los santos es preciosa á los ojos del Señor, ¿qué 
será la de Jesucristo, que so lo entre todos los hijos de los hom-
bres ha dado su vida por los demás y no por sí mismo, que 
se ha inmolado en cualidad de Señor y de Sa lvador ; que ha 
representado en sí todos los hombres, los ha ofrecido todos á 
su eterno Padre , los ha asociado todos á su sacrificio como una 
sola hostia, les ha comunicado todo el mérito de su crucifixión, 
de su muerte y de su resurrección, y ha santificado de ese 
modo la vida de los verdaderos cristianos y hecho su muerte 
preciosa? 

¡Oh cruz santa, s ímbolo de flaqueza, de crimen, de dolor, 
de oprobio y de muerte, pe ro que el Salvador ha convertido en 
vara maravil losa, en mérito de santidad, en fuente de gozo , en 
trono de g lor ia y en remedio de resurrección y de vida! Pros -
ternados delante de t í , te adoramos con humildad, te a laba-
mos con entusiasmo, y te invocamos con confianza como el 
fundamento de nuestra fé , el sosten de nuestra esperanza y el 
motivo poderoso de nuestro amor para con Dios: O crux, ave, 

epes única! T e pedimos en este santo tiempo en que todo nos 
recuerda la caridad que ob l i g ó á Jesús á sufrir y á morir por 
nosotros, que nos apliques el fruto de la sangre preciosa con 
que fuiste rociada, á fin de borrar las culpas de los pecadores 
y aumentar en los justos la gracia y la virtud: Hoc passionis 

tempore. Haz que por el mér i to infinito de la muerte preciosa 
que el Redentor del mundo sufrió en tus brazos, la muerte de 
los hombres á quienes vino á redimir, sea igualmente preciosa 
á sus ojos: Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum 

ejus 

Si la cruz hubiera estado rodeada de un pueblo fiel, r e l i -
gioso y reconocido; si todos hubieran asistido al gran sacri f i -
cio del verdadero Melquisedec con las señales de un profundo 
recogimiento; si el sacrif icio de Jesucristo hubiera estado 

acompañado de preces públicas, de humildes y sinceras accio-
nes de g radas , de lágrimas de arrepentimiento y de amor, de 
testimonios de religiosa compasion, ¡cuán infortunados ser ía-
mos entonces! ¡este sacrificio no se hubiera ofrecido por nos-
otros! Nosotros éramos injustos, nosotros éramos pecadores, y 
por consiguiente dignos de una confusion pública, universal y 
eterna; nosotros habíamos merecido ser burlados, insultados 
y escarnecidos por todas las criaturas y á presencia de todo 
el mundo. Mas como el sacrificio consumado en el Calvario 
era el nuestro, como era ofrecido en nuestro nombre, en nues-
tro lugar y en nuestro provecho, era necesario que la víctima 
sufriese nuestra confusion y nuestro desprecio. Una muerte 
que era sufrida por los pecadores, debía reunir un oprobio 
escesivo á un inmenso dolor. A las heridas hechas por los 
clavos debian juntarse las causadas por los dardos, mas ace -
rados aun, de las lenguas. A l dolor de las contusiones de-
bian juntarse las reconvenciones mas acerbas, la ironía mas 
amarga, los insultos mas atroces y los ultrajes mas indignos. 
Era necesario que la víctima apareciese bajo la forma de un 
criminal, que se viese rodeada de los anatemas y de los des-
precios del universo. N o era suficiente que el Hijo de Dios ofre-
ciese en sacrificio su cuerpo desgarrado por los tormentos, 
era necesario también que sacrificase la dignidad de su perso-
na y el honor de su nombre. 

Pues bien, esto es lo que sucede en el Gòlgota. Po r con-
sigúeme, las profundas ignominias que rodean la cruz, lejos 
de escandalizarnos, nos edifican, nos mueven y nos escitan 
á contrición. Porque nosotros comprendemos claramente que 
este sacrificio nos pertenece, que es ofrecido por nosotros; que 
Jesucristo, que sufre y muere como nosotros deberíamos sufrir 
y morir, sufre y muere para espiar nuestros pecados, y por 
consiguiente es verdaderamente nuestro Salvador. De aquí re -
sulta que el oprobio mismo que sufre es una prueba del m i -
nisterio que ejerce. Y de este modo la muerte del Santo de 
los santos, por lo mismo que es un escándalo para ios p ro fa -
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nos, es edificante para los fieles y preciosa á los ojos de Dios: 
Pretiosa in conspectu Domini tnors sanctorum ejus. 

Cuán ciegos, pues, y cuán insensatos son los judíos que 
blasfeman diciendo: « E l ha salvado á otros, y no puede sal-
varse á sí mismo. Si él confia en Dios como en su propio P a -
dre, ¿por qué Dios no se apresura á librarle? Si él es Hi jo de 
Dios y el Mesías, que descienda de la cruz, y creeremos en 
él ! » {Mata.) 

Mas si Jesucristo hubiera descendido de la cruz, en vista 
de su intimación insolente, esto hubiera sido arreglar su poder 
á unos caprichos impertinentes, mostrarse débil, ceder á los 
insultos de sus enemigos, y hacer una vana ostentación de su 
omnipotencia, á espensas de la redención de los hombres, que 
tenia la misión de obrar; hubiera sido también dejarse vencer 
por la impaciencia, desmentir su mansedumbre, y mostrarse 
mas sensible á los ultrajes que celoso por su deber. 

Si Jesucristo hubiera descendido de la cruz, si no hubiera 
muerto sobre este madero sagrado, despues de haber hecho 
anunciar á los Profetas que el Mesías debia espirar en una 
cruz, esto hubiera sido quitar á la Escritura su verdad, impi-
diendo su cumplimiento; dar un mentís á los Profetas, ponerse 
en contradicción consigo mismo, y manifestar que no era Dios, 
ni H i j o de Dios. 

Si Jesucristo hubiera descendido de la cruz, esto hubiera 
sido para él lo mismo que abandonar el altar, al que habia su-
bido voluntariamente, interrumpir el sacrificio que habia co -
menzado con tanto amor, anular el precioso testamento que 
habia hecho y que no podia ser eficaz sino por la muerte del 
testador; despojarse de su carácter de pontífice de los bienes 
futuros, y renunciar á su alta dignidad de Redentor . 

Un Mesías semejante, no solo no seria Dios, sino que seria 
menos que hombre ; seria un falso Mesías, impotente para sal-
var á los otros, supuesto que podia degradarse á sí mismo. Si 
Jesucristo se rendia á una provocacion tanto mas indigna de 
aceptarse por él, cuanto mas insolente era de parte de los que 

la hacían; si Jesucristo descendía de la cruz, no seria por lo 
mismo el Mesías verdadero ni el verdadero Salvador, y ningún 
hombre razonable podría ni debería creer en él. 

A l ver al Salvador que permanece en la cruz á pesar de 
las provocaciones que le dirigen para hacerle bajar de ella; 
al ver que todos los ultrajes con que los judíos le deshonran' 
todas las blasfemias con que le envi lecen, y todas las escita-
clones que le hacen no le separan un momento del ministerio 
sublime que ejerce; al ver que en vez de irritarse por tantos 
insultos, y de confundirles con el milagro que piden, les c on -
funde con un mi lagro todavía mayor, el de una paciencia in-
vencible, el de una dulzura inalterable y una caridad infinita; 
al considerar que se compadece de los mismos que insultan su 
paciencia cuyo misterio ignoran, y que pide para ellos el pe r -
don y se lo asegura, si quieren aprovecharse de su ejemplo; 
¡ah! por estas señales reconocemos en Jesucristo crucificado la 
hostia viviente, anunciada por tantos siglos, que se ofrece por 
todos los hombres; reconocemos en él el Cordero divino, de-
seado por tanto tiempo, que se inmola por todos; el verda-
dero sacerdote que sacrifica, el verdadero pontífice de los 
bienes futuros, que bajo el velo de su carne cubierta de llagas 
y de ignominias, entra en el santuario eterno y abre sus puer-
tas. Nosotros reconocemos en él el verdadero mediador que 
se presenta en nuestro nombre ante el trono de Dios para apla-
car su cólera; el verdadero testador que escribe con su sangre 
y confirma con su muerte el gran testamento de los siglos, en 
el que la herencia y la investidura del reino eterno se asegu-
ran á los hijos de la promesa; reconocemos, ea una palabra, al 
verdadero Mesías, al verdadero Hi jo de Dios, al Salvador del 
mundo. Y por consiguiente, esta muerte, rodeada ester ior-
mente de tantos oprobios y tantos escándalos, pero acompaña-
da interiormente de tantos prodigios y de tanto amor, es á 
nuestros ojos un objeto de adoracion, de alabanza, de recono-
cimiento y de piedad, así como es un objeto de complacencia 
infinita á los ojos de Dios: Pretiosa in conspectu Domini mors 



sanctorum ejus. P o r esta razón, S e ñ o r , sustituyendo la ala-
banza á la blasfemia y el homenaje al insulto, os dec imos:— 
S i , divino Jesús, porque vemos que 110 descendeis de la cruz, 
y que, despreciando las provocaciones impías de vuestros ene-
migos, insistís en mor i r en ella por nuestro amor , es por lo 
que os reconocemos p o r el verdadero Rey de ios judíos, el ver -
dadero Mesías, el verdadero H i jo de Dios , nuestro Señor y 
nuestro Reden to r . . . . 

¡Desventurados pecadores, degradados por los vicios! vos-
otros estáis separados de Jesucristo y escluidos de su oracion, 
porque sois como miembros cortados por el pecado, y no f o r -
máis parte de su espír i tu. Pero vosotras, almas fervorosas, 
amantes fieles de Jesús, vosotras formáis su espíritu, lo mismo 
que su cuerpo míst ico , su alma y su vida, que es toda amor , 
porque vive amándoos , y os ama viviendo en vosotras. Jesu-
cristo, pues, os ha encomendado á su Padre; él os ha depositado 
en el seno de Dios p o r su oracion, porque es como si hubiera 
dicho: « Padre mió, las almas de los justos me pertenecen, yo 
soy su cabeza, ellos son mis miembros, yo soy su padre, ellos 
son mis hijos, mi descendencia, mi famil ia. Su estado depen-
de del mió. As í , pues, al recibir mi a lma , recibid también las 
suyas. Así como yo n o puedo estar separado de vos , no pe r -
mitáis que ellos estén separados de mí. Ellos son como mi es-
píritu y mi vida , po rque así como ellos viven en m í , yo vivo 
en ellos por amor. Y o os los encomiendo como cosa m i a ; ha-
ced por sus almas lo que hacéis por la mia. Recibidlas con el 
mismo cariño, abrazadlas con el mismo amor: In manus lúas 

commendo spiritum menm.» 

También al o f recernos Jesús y encomendarnos á su Padre 
con estas afectuosas pa labras , nos ha dado una nueva prueba 
de su ternura, nos ha revelado también una verdad de mucho 
consuelo. Antes que e l Redentor muriese, antes que la sangro 
de esta augusta v íc t ima fuese derramada sobre la tierra para 
aplacar al cielo, y nos abriese la puerta, cerrada inexorable-
mente á la raza de A d á n , las almas mas justas y mas santas, 

al separarse de sus cuerpos, descendían al limbo, al horror de 
una profunda noche. Al l í la luz estaba tan solo en espectativa 
y en esperanza; la vision de Dios, el reposo en el seno de Dios, 
los consuelos de la pàtria eterna se diferian hasta un término 
ignorado. L a muerte era para aquellas almas una especie de 
escomunion, que separándolas de la tierra, las separaba i gua l -
mente del cielo, y que privándolas de las solemnidades d°e Is -
rael y de la satisfacción que esperimentaban al tributar á Dios 
un culto verdadero, no ofrecía compensación alguna á su fé ni 
á su caridad. Por consiguiente, aunque los justos de entonces . 
tuviesen la misma fé que nosotros tenemos, y creyesen al m o -
rir que debían resucitar un d ía , sin embargo, su muerte era 
en cierto modo lúgubre, triste y funesta. Ella se presentaba á 
su imaginación como la entrada en una triste soledad, como 
el principio de un largo viaje que debia separarles de la so-
ciedad de los hombres, sin proporcionarles la de Dios. Ellos no 
podian pensar en la muerte sino temblando ; y este temor, 
esta idea del estado triste que les esperaba á la muerte, der -
ramando una amargura continua sobre su vida, les tenia, dice 
San Pablo, en la melancólica y sombría espectacion de una dura 
esclavitud: Timore mortis, per totam vitam, obnoxii erant 
servitù ti. (Hebr . ) 

Cuando Jesus al morir esclamó: « P a d r e m ío , en vuestras 
manos encomiendo mi a lma, » esto es: « E n vuestras manos en -
comiendo las almas de mis fieles que mueren , » nos enseñó 
claramente, dice Teofilacto, que había concluido el tiempo en 
que no se podía subir de la tierra al cielo, ni volar hácia Dios 
al dejar á los hombres, y que desde aquel instante las almas 
de los justos, purificadas durante la vida por la penitencia y 
los sacrificios del amor, seguirán cuando salgan del cuerpo el 
mismo camino, y l legarán al mismo término que el alma san-
ta de Jesucristo, es decir, á los brazos y al seno de Dios: 
Per ime verba voluit declarare, quod sanctorum animai 
in manus Dei ascendimi: nam prius apud inferos detine-
bantur. (In Joan.) 



Además, añade el mismo intérprete, así como el cazador 
acecha una fiera al salir de su cueva para matarla, así el de -
monio acecha nuestra alma al salir del cuerpo para apoderarse 
de ella. Pero despues que Jesucristo depositó en las paternales 
manos de Dios nuestra alma en compañía de la suya , hemos 
adquirido el inmenso privilegio de poder dirigirnos libremente 
hasta el seno de Dios sin ningún r iesgo , supuesto que el de-
monio no tiene derecho ni poder alguno sobre las almas que 
pertenecen ya á Dios, y que han sido encomendadas á Dios por 
el Hi jo mismo de Dios: Ex quo Filius paternis manibus com-
mendavit spirilum suiítn, libertatem consecuti sumus: mullan 
diabolo in animaspoteslalem, ut Palricommendatas. (In Joan). 

Efectivamente, en esta revelación se funda principalmente 
la esperanza de los cristianos que mueren en gracia de Dios. 
Ellos saben, y creen firmemente que al encomendar Jesucristo 
su alma en manos de su Padre, les facilitó que pudiesen á la 
hora de la muerte encomendarle la suya; y la persuasión que 
tienen de pasar directamente, si se hallan por completo puri-
ficados, desde nuestra prisión de cieno, á la visión de Dios , y 
gozar de la sociedad de Jesucristo, es la que les hace desear 
la muerte con tanto ardor y repetir con San Pablo: « Y o tengo 
un ardiente deseo de verme desprendido de los lazos del cuer-
po y estar con Jesucristo: Cupio dissolvi el esse cum C/iris-
fo.» (Philip. 1, 2 5 . ) 

Sin embargo , por estas palabras tan afectuosas, no solo 
nos reveló el Salvador al morir lo que debemos creer y espe-
r a r , sino que también nos enseñó, diceSan Bernardo, cómo 
debemos creer y cómo debemos orar. Del mismo modo que 
una madre tierna enseña á su pequeño hijo la manera con que 
debe hablar á su padre, así nuestro Salvador, siempre lleno de 
ternura para con nosotros, nos ha enseñado en esta oracion 
el lenguaje de confianza y de amor con que debemos invocar 
en la hora de la muerte á nuestro Padre celest ial , y poner 
nuestra alma en sus manos; él nos ha comunicado al mismo 
tiempo el valor necesario para repetir en sus nombres estas 

mismas palabras, con la misma fuerza de su espíritu y con la 
misma confianza. (De Pass.J Según este ejemplo de Jesucris-
to, observa San Gerónimo, ha adoptado la Iglesia el uso de 
poner esta misma súplica en la boca de sus hijos muribundos, y 
los santos han aprendido á repetirla en el momento supremo 
en que sus almas abandonan sus cuerpos, fin. Ps. 50 . ) Y en 
efecto, reílexionándolo bien , poner su alma al morir en las 
manos de Dios, y repetir el tierno lenguaje del Redentor , es 
sustituirse á é l , es poner en él toda su confianza, es unirse á 
su sacrif icio, aplicarse sus méritos, hacer una dulce violencia 
al corazon de Dios y obligarle á recibir nuestra alma en su 
seno, como en un asilo de paz, de seguridad y de salvación. 
A l salir esta palabra de la boca y del corazon del Hi jo de 
Dios, adquirió una fuerza infinita. Ella es capaz de hacer des-
cender abundantemente el espíritu de gracia sobre el cristia-
no que la repite con la¿misma confianza y el mismo amor con 
que fué pronunciada la primera vez, y con un corazon lleno de 
f é y de esperanza; ella se hace un escudo impenetrable contra 
los asaltos del .tentador, y un remedio eficaz contra los temo-
res que atormentan en el último momento aun á las almas de 
los justos. 

Finalmente, ¡ la recomendación que el Salvador hace de su 
alma al espirar , encierra aun otra advertencia muy útil. Ella 
nos recuerda que si Dios es nuestro primer principio, es tam-
bién nuestro último fin; que él nos ha criado y mandado á este 
mundo para que sirviéndole durante la vida, como á nues-
tro único Señor , podamos poseerle en la otra como á nuestro 
único remunerador; que supuesto que el espíritu que nos ani-
m a , el soplo divino que conserva nuestra v ida , ha salido de 
Dios, debe vo lverá Dios : A Deo exivi, atDeum vadam; que 
así como él confió este espíritu á nuestro arbitr io, y lo puso, 
por decirlo as í , en nuestras manos, nosotros debemos un dia 
volverlo á poner en las suyas; que supuesto que sus manos lo 
formaron (Job.), sus manos deben también recibir lo; en una 
palabra, que nosotros debemos, durante la vida y despues de 



ella, ser de Dios y para Dios, y repetir con el corazon y con la 
boca: Padre mio, en tus manos encomiendo mi alma: Pater, 

in manus lúas commendo spiritum mcitm.... 

Nosotros no tenemos como Jesus el privi legio de morir l i -
bremente. N i el t iempo, ni el l uga r , ni el género de muerte 
depende de nuestra voluntad. La justicia de Dios nos la envia 
cuando le place y como le place, nosotros no hacemos mas que 
sufrirla, sin poder suspender su go lpe, ni retardarlo un solo 
instante. Nuestra muer t e , en el decreto de Dios que la esta-
bleció , no es otra cosa que un castigo impuesto á nuestra des-
obediencia. Mas supuesto que nuestro Redentor , al inclinar la 
cabeza ante la muerte , se sujetó á ella por obediencia y la 
aceptó l ibremente , varió por este mismo hecho la condicion 
de la muer te , respecto á aquellos que se aplican el fruto de la 
suya. Esta es la causa porque se vé aun á los mas tímidos y 
mas débiles de entre los verdaderos fieles, á pesar de la r e -
pugnancia que tienen á la muerte , inclinar su cabeza , como 
una señal de su humilde resignación, y entregar voluntaria-
mente á Dios la vida que de él han recibido. As i , pues, el ver -
dadero cristiano cuando muere no es un criminal que sufre 
una pena á que ha sido condenado , sino un sacerdote que 
ofrece á Dios un sacrificio voluntario y la ofrenda meritoria 
de su propia vida en union á la de Jesucristo. Es un navegan-
te que se re fugia en el puerto ; es un desterrado que vuelve á 
su patria ; es un peregr ino que vuelve á tomar el camino de su 
casa ; es una esposa que sale al encuentro á su esposo ; es un 
hi jo que se duerme tranquilo en el seno de su madre. Po r 
consiguiente , Jesucristo , con este movimiento misterioso, ha 
borrado el oprobio de nuestra muerte ; ha disminuido su do -
lo r ; y de la pena mas terrible y mas repugnante á la natura-
leza humana, ha hecho una rica recompensa, y por decirlo 
así, una pascua, ó en otros términos, un tránsito deseado, un 
venturoso v i a j e , un dulce sueño y una redención preciosa: 
Pretiosa in conspeclu Domini mors sanctorum ejus 

No nos hagamos ilusión , hermanos mios : el valor y la 

indiferencia que los pecadores endurecidos, los impíos y los 
incrédulos manifiestan algunas veces en el momento de la 
muerte , no es otra cosa que el terror de la desesperación, un 
odio fr ió de sí mismos , oculto bajo la máscara de una calma 
afectada. A l verles se diria que su semblante está sereno, pero 
el espanto está en su corazon ; ellos se parecen á esos m a -
res cuyo fondo está tanto mas agitado por corrientes opuestas, 
cuanto mas tranquila está su superficie, fls. 5 7 . ) ¡ Ay l ¡mas les 
valiera temblar en esa hora suprema, que manifestar una 
calma tan espantosa y tan funesta! El verdadero va lor , la 
verdadera confianza del cristiano en el momento de su muer-
te es el fruto de la inocencia ó de la penitencia de su vida. L a 
paz verdadera nace entonces de la humilde fé en la verdadera 
rel igión , y no de las opiniones flotantes de la filosofía huma-
na. La muerte del pecador , del enemigo de Dios, del blasfe-
mador , del apóstata de la fé y de la ley de D ios , sean c u a l -
quiera las apariencias, es siempre funesta: Mors peccalorum 
pessima. Sola la muerte de los justos , de los fieles, de los 
santos, es verdaderamente dulce y feliz, porque recibe el v e r -
dadero valor y los verdaderos consuelos del misterio de la 
muerte de Jesucristo , y aunque algunas veces parece do loro-
sa y humillante al juicio de los hombres, es siempre preciosa 
á los ojos de Dios: Pretiosa in conspectu Domini mors sancto-
rum ejus....j) 

P. Félix. 

¥ 
L a gran figura que en los momentos actuales atrae con 

justicia la atención y las miradas del mundo católico bajo el 
punto de vista de nuestros estudios, es el P . F é l i x , orador 
ilustre á quien no ha mucho hemos tenido ocasion de oir en 
el magníf ico templo de Santo Tomás de esta córte, y que con-
tinúa sus tareas evangél icas con grandísima glor ia suya y 
frutos ópimos en bien de la moral pública y las costumbres. 

r 



El principal motivo de la fama que ha sabido conquistarse 
este predicador ilustre, es, á nuestro juicio, la oportunidad de 
sus Conferencias: sus discursos se dirigen á la época, al s i -
g lo en que vivimos: adopta por tema un alto principio filosófi-
c o , se apodera de una idea elevada y la desenvuelve siempre 
con acierto, la lleva á sus últimas consecuencias, y haciéndola 
venir al dogma cristiano, demuestra que si es grande un pr in-
cipio, si es fecunda una teoría, si es trascendental una doc -
trina, ha de partir del catol ic ismo, unirse al catolicismo y 
aceptar la forma ca tó l i ca , porque todo lo d igno y levantado 
parte de ese principio regenerador del hombre y salvador de 
las sociedades modernas. 

L a idea del progreso, tan combatida por unos como exa -
geradamente concebida por otros, la de la l i b e r tad , la de la 
fraternidad universal, la del p o d e r , la del g ob i e rn o , la del l i -
bre albedrío, la de la ciencia, la de la c r í t i c a . . . . todas estas 
últimas cuestiones han sido traídas oportunamente por el 
P . F é l i x al discurso crist iano, ante un auditor io numeroso, 

en la ciudad donde se agitan todas las escue las , todos los 
sistemas y todas las teorías. 

Las Conferencias d e l P . Fé l ix , como las de Lacordaire, las 
de Rav ignan y el P . Ventura no son en real idad la espre'sion 
única de la predicación cristiana en el siglo X I X ; estos d is-
cursos, como dice el mismo orador que nos ocupa, ' se han he -
cho espresamente para el auditorio de las g randes basílicas, 
responden á una necesidad nueva, y adoptan por lo mismo 
una forma nueva, que no es la ordinaria del sermón. El pa l -
pito de la catedral, elevado por el l imo. S r . de Quelen, es una 
apología del Cristianismo en presencia de ciertos hombres, que 
sin dejar de vivir entre los fieles, no sienten, ni creen como los 

fieles. Entre nosotros no habia antes esta clase de hombres; 
hoy componen una fracción respetable, y que no merece el o l -
vido y la escesiva confianza del sacerdocio. Po r eso creemos 
que ios discursos de los últimos oradores de que nos venimos 
ocupando deben ser por la juventud atentamente estudiados. 

P o r la especialidad de las materias que tratan, por las 
cuestiones á que dan solucion, por la índole de los tiempos 
actuales, por el auditorio, en fin, que les escucha, el p . Félix y 
sus dignos predecesores se han separado del camino seguido 
antes, y adoptado la forma académica en la predicación; f o r -
ma filosófica, trascendental, profunda, doctrinal, y cuyas ten-
dencias revelan un conocimiento profundo de las necesidades 
que por todos se dejan sentir dentro de la sociedad cristiana, 
aunque no por todos se reconozcan y confiesen. 

En vano trataríamos en este momento de dar una idea de 
todo el mérito de las Conferencias del P . Fé l ix ; semejante e m -
peño no cabe dentro de los estrechos límites del capítulo de 
un l ib ro , era preciso destinar á esto un trabajo especial que 
no seria inoportuno. 

N o solo el fondo y la doctr ina, sino el estilo y la aceion, 
todo contribuye á dar al P . Fél ix un carácter especialísimo, 
que solo habiéndole oido se concibe, y que despues de oírle no 
se puede esplicar; por esto creemos escusado cuanto pudiéra-
mos añadir. 

Tampoco es fácil escoger trozos entre sus trabajos orato-
rios: todos son dignos de figurar como modelos de bien decir, 
todos encierran un gran mérito y nos colocarían en difícil s i -
tuación si tuviésemos precisión de justificar su elección. Tras-
cribiremos algunos sin temor de equivocarnos, y habremos 
tributado este nuevo homenaje al célebre maestro que al hon-



rar nuestro suelo tuvo frases lisonjeras para España y los es-
pañoles, llamándonos con razón afortunados, porque con raras 
escepciones poseíamos casi íntegro el depósito sagrado de la 
fé , de las costumbres y las creencias de nuestros mayores. 

PUNTO DE PARTIDA DEL PROGRESO. 

« . . . . E l Cristianismo define con una precisión divina el orí-
gendel hombre, y fija con unacerteza que no permite contradic-
ción el punto de partida del progreso humano. Bien sé que la 
teología cristiana deja detrás de la cuna del hombre anchas 
aberturas y perspectivas profundas, por las que el genio de la 
esploracion, guiado por la esperiencia, la razón y la f é , puede 
lanzarse con vuelo libre al descubrimiento de los orígenes an-
teriores á l a creación de nuestro l inaje; y en esta parte los Pa -
dres de la iglesia han precedido á vuestros esploradores mas 
atrevidos. Pero no es esta la cuest ión: se trata de la creación 
del hombre y de la ley de su v ida : se trata de su principio y 
de su primer paso en la carrera que le abrió en l o s siglos la 
voluntad del Criador. Ahora bien, el Cristianismo afirma aquí, 
como punto departida, la Creación; pero una creación c lara-
mente dogmatizada, la sola creación verdaderamente filosófica 
y verdaderamente popular: El hombre criado de la nada por-
ta acción libre de Dios. 

. . . . Pa ra completar la revelación del misterio del or igen, el 
Cristianismo añade á la palabra Creación esta otra: la Caída; 
palabra luminosa, sin la cual nunca entendereis nada , ni en 
la doctr ina, ni en la l e y , ni en las condic iones, ni en la h is -
toria del progreso ; la caida del hombre , misterio que solo él 
esplica tantos misterios; punto oscuro, sin el cual, según el 
dicho ingenioso de un escr i tor , no hay luz en ninguna par-
te... E l hombre ha caido porque ha querido caer. Elevado tan 
alto por los dones de Dios dos veces liberal para con é l , ha 
querido subir aun mas alto , y ha caido bajo el golpe de un 

castigo doblemente merecido. Por esta puerta abierta de una 
prevaricación, única, pero solidaria, ha entrado el mal en la 
naturaleza humana. Por un solo hombre , dice San Pablo , ha 
entrado el pecado en este mundo , y con el pecado la muerte. 
Ver unum liominem peccatum in hunc mundum intravit, et 
per peccatum mors, el ita in omnes hominesmorsperlransiit. 

De este modo el gérmen de la muerte fué inoculado á todo 
el l inaje humano , y con el gérmen de la muerte el principio 
de todas las decadencias. Como efecto de la caida se desenca-
denó en el hombre la concupiscencia , es dec i r , todas las pa -
siones contrarias á su fin; fuerza terrible , una y colectiva al 
mismo tiempo , que iba á conspirar en el hombre contra el 
hombre , para arrastrarle á su ruina. Ba jo ei impulso de esta 
fuerza enemiga que ha tomado asiento en el centro mismo de 
su vida, está el hombre sometido á les arrebatos y seduccio-
nes de sus pasiones desencadenadas contra él: Unusquisque 
tentatur a concupiscentia sua, abstractus et illectus, esta con-
cupiscencia engendra el pecado, y el pecado la muerte: Con-
cupiscentia paritpeccatum; peccatum verá, cüm consummatum 
fuerit, general mortem. Entre estos dos términos, á saber, 
la vida de donde el hombre ha caido y la muerte adonde el 
pecado le arrastra, hay la formidable propensión hácia toda 
decadencia. Criado el hombre en el primer plan de la P rov i -
dencia para subir hasta la posesion de lo inf inito, pod rá , si 
cada le detiene, ir rodando de caida en caida hasta la eterna 
separación de lo infinito. 

Ta l es el segundo dogma que pone ei Cristianismo en la 
cuna del hombre para iluminar el punto de partida del p ro -
greso humano. Con esta palabra, la Caida primitiva, la deca-
dencia humana, y para hablar como la Iglesia, dpecado ori-
ginal , resuelve todos los grandes problemas relativos á la 
doctrina del progreso. Una vez puesto este dogma en la cuna 
del hombre, se desvanece la teoría del progreso fatal lo mis -
mo que una sombra á los rayos de la luz. Aun en el estado de 
justicia y bajo el manejo fácil de sus potencias que funciona-



ban con órden, nunca ha marchado fatalmente el hombre en 
la via del progreso. Viviendo de la vida sobrenatural , part i -
cipando por la gracia de la vida misma de Dios, el hombre ha 
podido caer; él cayó en efecto de la vida divina; y por unaca i -
da libre y consentida se ha echado él mismo en la pendiente 
de la decadencia. ¿Cómo, pues, podr ía llevar en sí mismo la ley 
de un progreso fatal y de un perfeccionamiento necesario, en 
virtud del rechazo de su caida y b a j o el peso que él mismo se 
ha puesto sobre si? Perezca para s iempre jamás la doctrina 
del progreso fatal: á esa filosofía, c u y o resultado en la histo-
ria no es otro que consagrar todas las derrotas y divinizar t o -
dos los buenos sucesos, el dogma d e la caida le ha herido de 
muerte; y ella no se levantará nunca mas, si no es para caer 
al momento bajo el anatema de los pueblos y los rayos de la 
Iglesia, es decir, bajo el go lpe vengador de la misma verdad. 
El dogma católico, presentándose c on su simplicidad divina, 
dá heridas mortales á los sistemas q u e alteran ó destruyen la 
nocion del progreso humano, porque desconocen las verdade-
ras leyes de la humanidad desconociendo la caida del hombre. 
Delante de la libertad de la caida, n o puede subsistir la fatal i-
dad del progreso. 

. . . .La Reparación, ta l es la t e rce ra palabra reveladora, con 
la cual nuestra doctrina esplica div inamente el punto de p a r -
tida del progreso humano.. . L a ob ra de Dios está r o t a , su 
primer plan está desbaratado; pero e l plan divino se volverá á 
segu i r , Dios reparará su obra. A p e n a s habia visto el hombre 
caer la maldición sobre su cr imen, cuando una bendición des-
cendía sobre su desgracia. Satanás ha vencido: él triunfa en 
la caida que acaba de veri f icarse y en la decadencia que toma 
ya su curso. Adán y Eva caen, y con ellos todo el l inaje h u -
mano , arrastrado por esta caida hácia una decadencia que 
amenaza l legar hasta la ruina. P e r o Satanás será vencido á su 
turno. Un nuevo Adán y una nueva Eva detendrán la humani-
dad que se cae; y por medio de una fuerza divina la harán su-
bir otra vez hácia aquel destino perdido que Dios les hace es -

perar y al mismo tiempo les promete . La cabeza de la ser-
piente será destrozada, la fuerza enemiga será reprimida la 
humanidad será restaurada. El reparador vendrá. La prevar i -
cación de uno solo ha precipitado la humanidad ; el mérito de 
uno solo volverá á levantarla. Así como ha reinado el pecado 
para dar la muerte y empujar á la decadencia, también reina-
rá la gracia por la justicia, y restaurará en el hombre con la 
vida eterna su progreso del tiempo por Jesucristo Nuestro Se-
ñor: ül sicut regnawtpeccatum in mortem, ita etgratiareg-
netper justitiam in vitam a-ternam, per Jesum Christum Do-
mtnum nostrum. As í la vida de Dios restaurada en el hombre 
por el Hombre-Dios, mediador entre el uno y el otro y repa-
rador del desastre primitivo, tal es el punto de partida defini-
tivo que si Cristianismo establece para el verdadero progreso 
de la humanidad. Su término será la eternidad , pero su mar -
cha será en el tiempo, y Jesucristo será su camino, su verdad 
y su v i d a . . . . » 

TÉRMINO DEL PROGRESO. 

« . . . .¿Quere is apaciguar en mi alma ese murmullo de la con-
tradicción? definid mi dest ino, y decid al mostrármelo : Hélo 
aquí. Porque lo que yo ambiciono como fin de mi v ida , no es 
un fantasma que yo tengo vocacion de perseguir sin poder a l -
canzarlo, aunque ese fantasma fuese div ino, aunque fuese la 
sombra de lo infinito. L o que yo persigo con mis deseos no es 
una perspectiva eternamente engañadora , dentro de la cual 
aquel infinito que yo hubiera entrevisto de l e j o s , se ocultara 
siempre sin dejarse nunca coger : lo que yo deseo con tanta 
ánsia y conmigo todos los siglos, no es un viaje eterno á t r a -
vés de mundos que están perpétuamente cambiando: en fin, 
aquello por lo que yo suspiro y suspira toda la humanidad, no 
es una gravitación de mi alma hácia un centro que eterna-
mente retrocede delante de mí . L o que necesita mi ambición, 
lo que necesitan mis deseos y todas mis solicitudes en esta 



vida, ¡ahí yo voy á decíroslo: es el término en donde uno se 
detiene para no viajar mas; es el centro en donde uno descan-
sa para no agitarse mas; es la unión en la que uno se abraza 
para no separarse mas. 

Mi vida es un v ia je , s í ; pero v ia jero del t i empo, l levo en 
el camino la ambición de llegar un dia á un término para 
siempre estable y definitivo. Mi vida es una agitación, sí; pero 
llevo en el fondo de esta agitación la necesidad del reposo ; y 
tal es la situación de mi alma trastornada por tantos vaivenes 
y conmovida por tantos sacudimientos, que en medio de sus 
dias tan agitados en la tierra conserva la esperanza de un dia 
eternamente tranquilo. Mi vida es una separación, cada uno 
de mis pasos es para mí como una despedida, y hasta mis pro -
gresos son desgarradores; y sin embargo, en medio de las in-
evitables separaciones, que son las heridas de toda mi vida, 
siento un no sé qué, que me gri ta del fondo mismo de mis he-
ridas. La unión debe venir, y nada será capaz de romperla; la 
hora debe sonar , en que el hombre en su indisoluble enlace 
con el destino esclamará: Este es el fin, este es el término, el 
reposo, la unión: detengámonos, descansemos, abracémonos, 
y que sea para siempre. 

. . . .E l hombre criado por Dios debe volverá Dios: debe ir en 
pos de é l ; pero debe alcanzarle , porque solo Dios es su fin, 
como es su principio , y porque es su principio. Creando Dios 
al hombre por un acto l ibre , y diciéndole: Anda , esta es la 
carrera que se abre, es el A l f a del progreso. E l hombre que 
alcanza á Dios, y le abraza en un eterno arrobamiento, escla-
mando: Ya le he encontrado, esta es la carrera que se cierra, 
es la Omega del progreso. El progreso que comienza por la 
acción libre de Dios creando en el hombre una capacidad de lo 
infinito; el progreso que se completa por el don que lo infinito 
hace de sí mismo al hombre , colmando él solo la capacidad 
que solo él ha podido crear : tales son los dos términos que se 
corresponden y sostienen el uno al otro como los dos botare -
Ies del edificio del p r o g r e s o . . . » 

CONCLUSION. 

Antes de dar por terminado este libro y con él la HISTORIA 

DE LA ELOCUENCIA CRISTIANA, debemos decir dos palabras sobre 
el estado de la oratoria del pulpito en general durante el pe-
ríodo que nos ocupa, completando por este medio el cuadro 
que dejamos trazado de las vicisitudes de ese arte sublime d i -
vinizado por la rel igión y á la cual debe sus mas legítimos y 
mas gloriosos triunfos. 

En casi todos los pueblos, la elocuencia sagrada ha adopta-
do mas ó menos francamente la nueva forma de que hemos 
hablado en los capítulos anteriores: en todas partes se ha com-
prendido que las necesidades de la Ig les ia , el estado de las 
costumbres y la agitación del espíritu requerían un especial 
estilo por parte de los maestros de la verdad. L o s nombres de 
Newman y el Cardenal Wisseman figuran en primera línea fue -
ra de España, y entre nosotros desde los años 2 0 al 23 hasta 
nuestros dias no han escaseado célebres predicadores cuyos 
nombres no vacilaremos en recordar, siquiera nada digamos 
especialmente acerca de sus discursos. 

El Dr. D. Nicolás Heredero, catedrático de elocuencia de 
la Universidad y Cura Párroco de Santa María de Alcalá de H e -
nares; el P . Laso y el P .Oñoro , del oratorio de SanFe l ipeNer i 
de la misma ciudad; el P . For tea , Agustino de San Fel ipe el 
Real de Madrid; D. Antonio García Bermejo, capellan de honor; 
el P . Salvador, carmelita descalzo; l o s P P . Montemayor, Puyal , 
Gil y Carasa; D . Ramón García, dignidad déla Santa IglesiaCa-
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tedral de Valencia; D . Bienvenido Monzon, Obispo de Santo Do-

mingo; los SS. Marina, Catrillo, Pa je , Vülanueva, Rubin de Ce-

lis, D . Juan González, el Señor Posada, Obispo de Sigüensa, Don 

Marcos Aniano González, D. José Val les, el Señor Cascallana, 

D. Juan de Dios Cruz, los SS . Monescillo, Arenas, Troncoso, 

Cruz (D. Ciríaco), Hernández Frai le , Montes, Castro (D. F e r -

nando), Muñoz Garnica, el P . Cumplido, Medina, Cafranga, 

Pulido, Rodr i go y otros muchos cuyos trabajos oratorios nos 

son conocidos, y de cuya predicación se ha hecho grandes y 

merecidos e logios, han contribuido eficazmente al renacimien-

to del buen gusto, y muchos de ellos aun viven y pueden dar 

todavía muestras de su talento y dotes especiales para la en-

señanza católica. 

El mismo espíritu que animó .1 los ministros del santuario 

á principios de este s i g lo , animó mas tarde y anima hoy á los 

que hemos citado, v iniendo á demostrar que el reinado de la 

elocuencia santa no ha concluido, ni concluirá jamás entre 

los hombres. 

Las virtudes del c l e ro son un altísimo ejemplo, e jemplo v ivo , 

elocuente, que desconcierta hasta sus mas implacables enemi-

gos . Los hombres no pueden v iv i r sin creencias, esperimentan 

constantemente la necesidad de la fé, y de aquí el tr iunfo se -

guro y completo de la palabra del sacerdocio. El catolicismo 

* es lo único que pe rmanece ; el protestantismo toca á su fin: 

nuevas heregías y nuevos cismas son casi imposibles; y si no, 

¿qué hizo Chatel? ¿qué pasó á los Sansimonianos? manifestaron 

su impotencia y quedaron en ridículo. El catolicismo brilla ca-

da vez mas y se afianza y se asegura , á pesar de las revolu-

ciones, que parece debían abatirle; todos los medios empleados 

contra él se convierten en su gloria y en su triunfo; la ciencia 

misma que lo había atacado con furor, sirve para justificarlo y 
viene á ser el reactivo que paulatinamente reduce á polvo el 
error y limpia la verdad de las materias estrañas con que las 
pasiones de los hombres la procuran oscurecer. 

Consuelos tan ostensibles no pueden dejar de producir viva 
sensación en los ánimos, y convertirse deben en poderosos au-
xiliares para el orador llamado á defender hoy la Iglesia de 
Jesucristo. 

Ved si no el espectáculo que se ofrece á nuestra vista: con-
templad la rel igión derramando beneficios por todas partes 
estendiendo sus dominios hasta los países mas oscuros é i gno -
rados: á ella se debe la civilización, de ella parte el progreso, y 
no solo lo inicia, sino que lo realiza ante un mundo que pide 
hechos, que pide pruebas para creer, y que no siempre reco-
noce el bien que se le hace en medio de sus grandes calami-
dades y sus trastornos. 

La f é renace en los pueblos donde mas se habia amort i -
guado; un rayo de esperanza nos hace vislumbrar dias mas 
venturosos para la Iglesia; contribuyamos todos á apresurar el 
momento dichoso de la regeneración completa de la humani-
dad por medio de la fé y la caridad. 

Oíd, pueblos, la voz del sacerdocio: y vosotros, jóvenes, que 
nos habéis seguido hasta aquí, que habéis recogido las g r a n -
des lecciones de la historia de la palabra santa , disponeos á 
hacer de ellas oportuna aplicación para glor ía de la religión y 
santificación vuestra. 

Reglas de conducta hallareis en el l ibro que nos hemos 
atrevido á ofreceros, reglas que serán para todos los tiempos 
y todas las épocas, porque parten todas de un mismo origen 
y tienden al mismo fin. 



A l terminar la Historia, ejemplo vivo del orador sagrado, 
nos proponemos completar nuestro trabajo y realizar nuestras 
ofertas. Si despues de todo acertamos á hacer algo en obse-
quio de la rel igión que sinceramente profesamos, á otros d e -
jaremos tranquilos la tarea de completar nuestros propósitos 
y nobles intenciones. 

FIN DE LA HISTORIA DE LA ELOCÜBNCIA CRISTIANA. 

ÍNDICE 
DE L A S MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO. 

Págs. 

Censura y aprobación eclesiástica. 

L IBRO SEGUNDO. 

( ÉPOCA SEGUNDA . ) 

CAP ITULO I . 

Consideraciones generales sobre la segunda época de la 
Elocuencia Cristiana.—Estado general de la oratoria sa-
grada durante la primera mitad de los siglos m e d i o s . . . i 

San Martin 4o 
Sidonio Apolinar 17 
Boecio 18 
Casiodoro 25 
Facundo, Obispo de Hermian 26 
San Eloy y Beda 27 
San Juan Damasceno 28 
San Andrés de Creta 29 
Teodulfo 30 
Rabano Mauro 
Alcuino 32 



A l terminar la Historia, ejemplo vivo del orador sagrado, 
nos proponemos completar nuestro trabajo y realizar nuestras 
ofertas. Si despues de todo acertamos á hacer algo en obse-
quio de la rel igión que sinceramente profesamos, á otros d e -
jaremos tranquilos la tarea de completar nuestros propósitos 
y nobles intenciones. 

FIN DE LA HISTORIA DE LA ELOCUENCIA CRISTIANA. 

ÍNDICE 
DE L A S MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO. 

Págs. 

Censura y aprobación eclesiástica. 

L IBRO SEGUNDO. 

( ÉPOCA SEGUNDA . ) 

CAP ITULO I . 

Consideraciones generales sobre la segunda época de la 
Elocuencia Cristiana.—Estado general de la oratoria sa-
grada durante la primera mitad de los siglos m e d i o s . . . i 

San Martin 4o 
Sidonio Apolinar 17 
Boecio 1S 
Casiodoro 25 
Facundo, Obispo de Hermian 26 
San Eloy y Beda 27 
San Juan Damasceno 28 
San Andrés de Creta 29 
Teodulfo 30 
Rabano Mauro 31 
Alcuino 32 



\ 

P á g s . 

Focio y Pedro Damiano 34 
Scoto 35 

M o d e l o s . — T r o z o s del l i b ro de Consolacion de B o e c i o . 

- C A P Í T U L O II . 

Oradores sagrados y varones insignes que florecieron en 
España durante la primera mitad de los siglos medios.— 
Exámen y juicio crítico de sus trabajos bajo el punto de 
vista de estos estudios 36 

Osio 38 
San Gregorio Betico 46 
San Ponciano 47 
Pedro , Obispo de Zaragoza 48 
Juvenco, Prudencio, Bachiario y otros 49 
Invasión de los bárbaros: establecimiento de la monarquía 

Visigoda: decadencia general 5 i 
Algunos varones dignos de mención especial en esta 

época 54 

M o d e l o s . — C a r t a de Osio á Constant ino . 

C A P I T U L O I I I . 

Escuela cristiana de Sevil la 6o 
San Leandro 67 
San Fulgencio y San Teodoro 74 
Otros discípulos célebres de esta escuela: San I ldefonso. . 82 
San Julián 8o 
San Valerio 87 
Consideraciones generales acerca del estado de la Elocuen-

cia cristiana al terminar la primera mitad de los siglos 
medios 88 

M o d e l o s . — H o m i l í a d e San L e a n d r o en el conc i l i o I I I de T o l e d o . — 
T r o z o s d e las obras de San I lde fonso . 

Págs . 

CAPITULO IV. 

Las cruzadas g , 
Pedro el Ermitaño gg 
Urbano I I .—Concil io de Clermont: fin de la primera cruza-

da.—San Bernardo JQg 

M e d e l o s . - D i s c u r s o de Urbano I I . - T r o z o s escogidos de los t rabajos 
orator ios de San Bernardo. 

CAP ITULO V . 

Predicación de las órdenes mendicantes y su influencia: 
nuevo estilo de la elocuencia cristiana : consideraciones 
generales 126 

Foulques y San Francisco de Asís 135 
Santo Tomás de Aquino 444 
San Buenaventura y San Anselmo 14g 
Estado de la Elocuencia cristiana en España durante la se-

gunda mitad de los siglos medios ' 147 
Oradores notables antes del siglo X V : ligeras consideracio-

nes acerea de sus trabajos 133 

L IBRO TERCERO. 

(ÉPOCA TERCERA.) 

CAP ÍTULO I. 

Principios del renacimiento: defectos que subsisten aun en 
la época de la restauración de las letras: consideraciones 
generales sobre este punto 163 

Menot 174 
Maillard 185 
Raulin, Barlette v otros 187 
P. Jeune 189 
San Francisco de Sales 193 
San Vicente de Paul 194 



Págs . 

M o d e l o s . — T r o z o s escog idos d e los s e rmones de M e n o t . — I d . d e 

M a i l l a r d . — I d . del P . J e u n e . — I d . de San "Vicente de P a u l . 

C A P I T U L O I I . 

Misticismo: origen y vicisitudes del panegír ico 199 
Desarrollo de los idiomas modernos : riqueza de nuestra 

lengua vulgar 207 
E s c u e l a m í s t i c a e s p a ñ o l a - , consideraciones g ene ra l e s . . 211 
Venegas . . 216 
P . Juan de Avi la 218 
Fr. Luis de Granada 225 

M o d e l o s . — T r o z o s e s cog i dos de los escr i tos de l P . A v i l a . — I d e m de l o s 
t raba jos ora tor ios del P . Granada: Del símbolo de la Fe: Nacimien-

to de Cristo: Descendimiento y bajada á los infiernos. 

C A P I T U L O I I I . 

C o n t i n ú a l a e s c u e l a m í s t i c a e s p a ñ o l a . 

Fray Luis de León 248 
Malón de Chaide 253 
V . Lanuza 256 
P . Estella 263 
Otros predicadores célebres de esta época: C o n s i d e r a c i o -

n e s g e n e r a l e s : o i r á s p r e c e p t i v a s 273 
Influencia de la escuela mística española 277 
Oratoria sagrada en Portugal 279 
Fray Bartolomé de los Mártires 283 
Otros predicadores portugueses anteriores á la decadencia: 

l igeras consideraciones sobre el estilo de sus discursos. 285 

M o d e l o s . — T r o z o s escog idos ¿e l Tratado de la Magdalena, por el P a -
d r e Malón d e C h a i d e . — I d e m de los discursos del P . Lanuza s o b r e las 
Adversidades, la Caridad, la Encarnación del Verbo y la Natividad 

del Señor.—Idem de los sermones del P . E s t e l l a . — D i f e r e n c i a entre 

lo temporal y lo eterno de l P . N i e r e m b e r g . 

Págs. 

C A P I T U L O IV . 

Siglo de Luis X I V 
Mascaron 
Fléchier 
Bossuet 2 9 1 

Sermones de B o s s u e t . " . ! ! ' . ' . * . V . 
Oraciones fúnebres de B o s s u e t ! ' ' ' ' ' ' " " " ^ 

M r 0 ; ; r T r S eSC°fd0S de las fúnebres de F léchier . -
d e l o s S e r m o n e s d e Bossuet.—Idem de las Oraciones fúnebres. 

C A P I T U L O V . 

Oradores contemporáneos de Bossuet y anteriores á la de-
cadencia de la oratoria en el siglo XVIII.-Bordaloue.. 327 

Massillon „ 
F e n e l o n . . . . • 337 
Predicadores de menos importancia: C h é m i ñ á i s . 3 4 0 
Girous y La Rué ' 3 4 1 

Oradores posteriores al siglo de Luis X I V 344 

: . : : : : : : : : : : : : 3 4 5 Neuv i l l e 3 4 g 

® e a u v a i s t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 347 Boismont ^ 
Misioneros célebres de los siglos X V I , X V f l y X V f f l . . . 350 
Decadencia: causas generales y juicios c r í t i c o s . 3 5 1 

M o d e l o s . T r o z o s escogidos de los sermones d e M a s s i l l o n . - I n v a s i o n 
de Roma y conversion de los bárbaros, d e F e n e l o n . 

LIBRO CUARTO. 

(EPOCA CUARTA . ) 

C A P I T U L O I . 

Consideraciones generales 361 



P á g s . 

Predicadores anteriores á la revolución. — B o u l o g h e . . . . . 366 
Fravssinous 373 
Maccarthy 384 
Guvon 388 

M o d e l o s . — T r o z o s escog idos de los Sermones d e B o u l o g n e . — I d e m de 
l a s Conferencias d e F r a y s s i n o u s . — I d e m d e l o s Discursos d e M a c -
c a r t h y . — L o s Respetos humanos, d e G u y o n . 

C A P I T U L O I I . 

Lacordaire 393 
Ravignan 411 
Paralelos entre estos oradores 424 

M o d e l o s . — T r o z o s escogidos de los d iscursos de L a c o r d a i r e . — I d e m 
de R a v i g n a n . 

C A P I T U L O I I I . 

El P . Ventura 428 
El P . F é l i x 441 

M o d e l o s . — T r o z o s escog idos de ias conferenc ias del P . Ven tura y el 
P . F é l i x . 

CONCLUSION 4 4 9 




