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DOCUMENTO i° 
Programa ÜB un acto piitilico de Fisica p e 

Mbo en el Oolegio de Santo Tomas de los je-
snitas de Guadalajara, en 1764 (1). 

? k i « m m s i M , 

AN DOLOR AMORI? 
ILLE ITA DOLENTEM CRUCI AFFIXIT, 

UT NEC PUDORI CONSULERET, NEC DIGN ITATI. 
HU JUS ARTIFICIO FACTUM EST, 

UT CRUCI DOLENS ADHAERERET, 
CfiUCIARETURQUE MAGIS. 

ILLE UTAMARET IMPENSIUS 
PROBRA DEVORAV1T, ET LUDIBRI A. 

HUIC SI SOLATÌI ALIQUID OONCEDERETUR, 
SUA IPSIUS DEFICERET MAGNITUDINE. 

INYICTA CERTE VIS AMORIS! / 
QUI PRISCIS CEDERE IMAGIN1BUS IGNORABIT. 

INCREDIBILIS CRUCIATUUM AV1DITAS! 
QUAE SOLAT1UM PEN1TUS RECUSAVIT. 

NEC MIRERE. 
AMABAT DOLEBATQUE, 

Sma. aeque) ac Dolentissima Parens 

f t r p p a r i a , ' 
Cui hasce PHISIGAE quaestiones B . Antonius J o s , 

phus Bar ragan dicat, oiFert consecratque. 

[X] E l edifioio del colegio de Santo Tomas era el que después lo fué de la U n i -
versidad i lo es hoi de la acadamia de ju r i sp rudenc ia . 
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Be Prineìpiis intrinseeis eitis naturalis, 
Pi'iuöipia intrinseca, ex q u i l a s carpus naturale constitüit&r# 

sie possunt aptè définiri: Qùaè ñeque ex "sé se inviceirì, neque ex 
idus in cociera genere, sed ex ipsis omnia constitutive filini. Qua 
defmitióne positá pro muÌtipìic'i acceptione corporis naturalis ' i-
11 ius sunt statuerida principia. I taque principia intrinseca cor-
poris in facto esse, & in fieri pei- gcnerationem praecissg sunt tan-
tum materia, & torma; in fieri per mu.tationem materia, & for-
ma, k privati o eju.sd.em, in fieri per eo'nversionem materia, du-
plex forma, duplexque i tem privatio. H i c modus opinandi con-
ceptìbus genera tionis, muta t ion is, & conversions visus est no-
vis accomodation Equidem generatio dicit t an tum productio-
nem formae depenckmter á subjecto; mutatio t ransi tum subjec-
ti á privationi formae ád' formara producendam; conversio deni-
que transitum materiae ab una forma, qua per agens naturale 
destructa pr ivatur a d a l i a m , quae denuo producitur, quaque erat 
iniustanti antecedenti pr ivata . Neque illis assentimur, qui nullum 
esse principimi! generationis, mutationis, & coiiversionis asserue^ 
re. 

Se axistentia, k essentia materia? prim®. 
. A P u d omnes philosophos cujuscuniq. s^stematis sectatores, 
indubium est esse maam.[L] primam, seu primum subjectu, mex 
quo fiant corpora natural ia , neque uri sit, sed solum quid sit 
quaerimus in praesenti». Nomine nlatòriae primae venit cmu-
ne. sub tum. t ransmuta t ionum naturalium idem manens in cptv 
sito, genito, qrl. fuerat iti corrupto. Pòrro: cúm subj'eotum idem 
sonet, ac perfectibile, ra t io subject! stat in eo, quod sit substan-
tia incompleta perfectibilis a b a.ctu,ad quem ex natura sua ordi-
natili-; subject! e him propr ium est alteri subjici; formae vero aite-
rum sibi subjicere ac veluti dominali . Hoc subjectum sua essentia 
gaudet, suaque existentia: unde non est pura »otentia nìetaphv-
sica, neque existit per exis tent iam actus, á quo perficitur, Quod 
quidem mtelhgendum est a d hue in sententia aliquorum asseren-
tium essentiam ab exis tent ia distingui. Ppr ie t a t e s . metapìiysi-

(1) Esa pa labra en" ab rev ia tu ra quiere decir «tateriam-, re imorimo el Programa 
con todas sus abrevia turas i o r t og ra f i a pa ra re impr imir lo con una completa fideli-
dad. 
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eae materiae primae sunt ingenerabilitas, & incorruptibilitas, cum 
nullum agens naturale exiga.t destruetionem subjécti, quod ad 
generationem supponitur necessario. Nisi dicamus omne ao-ens 
naturale existentiam materiae primae supponere; illiusque des-
truetionem procurare, quod rationi adversatur . 

De depBndentia & appetito maae. primae, 
U n u m ab alio dependere est unum sine alio existere non pos-

se. Si haec' impotentia sit mere naturalis erit dependentia phy-
sica; si yerò sit essentialis dependentia metaphysica dicetur. Ma-
teria prima ita dependet à forma substantiali u t sine ilia divini-
t i , non verò naturali ter existere possit. Haec dependentia ma-
teriae primae à forma materiali non est dependentia à priori, nee 
à concomitanti, sed à posteriori: nam materia solum pendet à 
forma materiali tanquani à suo efeetu. Si quaeras quaenam 
sit dependentia materiae à forma spirituali? Respondeo esse 
dependentiam cujusdam connaturata conducentiae. Appet i tus 
innatus materiae primae s ta t in quadam exigentia, proportione, 
connaturalitate, & nativa ordinatione, quam habet' ad formam 
tanquam ad bonum sibi conveniens. Mater ia aeque innate ap-
pet i i formas sive perfeetiores, sive imperféctiores appetiti! effi-
caci; appetitu vò. inefficaci magis appetit formas perfeetiores. Hic 
appetitus materiae, ita terminatur ad omnes formas, u t nullam 
appetat detcrminate, sed ex omnibus aliquam indeterminate. 

De forma substantial^ 
Forma substantialis Perypatet ica à materia distineta, cujus 

existentiam, vi. per modum thesis defendimus, vel pr. modum 
hypothesis supponimus, est Substantia incompleta, quae estuan-
do matenam illam determinat ad constituendum unum in spe-
cie compositum substantial. H a e c forma non est tota essentia 
compositi physici, si compositum u t tale accipiatur. Quod si 
quaeras à quo proveniat quod compositum sit i nhac specie de-
terminata, & non in alia? Respondemus à sola forma provenire 
I n composito viventi praeter animam aliam formam agnoscimus 
quam corporeitatis appellamus. H a e c forma constituit mate-
n a m in esse corporis physici organici, quod ita consti tutum ordi-
na tur ad animam per quam ultimo completur, in specieque cor-



poris viventis consti tui tur: a tque idcirco Iiaec forma est an-imae 
subordinata. Aliae formae, quae aliis non sunt subordinatae 
lion possunt natural i ter conjungi in eadem materia, si petant 
Gispositiones contrarias, ratiohe, quarum opponantur; secus si 
non petant ; tunc eniro possunt naturali ter cjungi., ad quod suf-

ficit si duae frae., exempli gr. ignis, & ferri conjungantur náali-
ter. 

De Unione, & teto composito. 
Cum unio substantialis compositi phjs ic i s i t essent ial i ty 

nexus duorum unica est in composito unio, neque duplex 
i X J l P f e formae ex par te ma te rne altera ponenda est. 
Eadem enti tat iyè unio duas snbit denominationes; nam si com-
pare tur ad formam dicitur informatio: si verò ad materiam ma-
terializatio Ext rema, quae per hane unionem nectuntur pos-
sunt divmitus existere, quin sint unita: ex quo inferimus unionem 
^ ^ f f ^ ^ ^ i s realiter distingui: vi L y u s unionis ponitu 

ma in materia tanquam in subjecto informat ions : nam vi 
ülius determinantur extrema ad unum compositum s u b s t a n t i a l 
consti tuendum; non ^ vi eductionis, vi c u j L solum ponitur for 

Z i r r t a r q U T i n -S k l } > j e c t 0 r e c e pt ìonis . H a e denomi-
nationes subjecti íRÍormationis, & reception is, quas mate-
ria accipit, á formis realiter distinctis p r o v e n i d ; altera ab 

Z i í S ^ t i a l 1 P r ° v T Ì t : - a b e d u c t i 0 n e accidentali altera. 
Unio ìgi tur -formae substantialis cum materia non est eductio 
ejusdem, sed enti tas realiter ab eductione distincta. 

e Natura, & Arte. 
N a t u r a sumitur in praesenti pro principio intrinseco entis na-

S f - g P r ¡ a s ° P e r a t ¿ o n e s e l ; l i c ere potentis. In hoc sensu de-
f , a P h l ! o s o p h o : Pnncipium, 4- causa motus, 4 quietis ejus 

in quo esprimo, per se, non secundum, accidens, quare ad ra-

^ ! r ¡ n a n a e T ° e S S e ^ U t S Ì t P r i n c Ì P i u m ^ t a s propri! com-
rh r \ T f ì' V!1 a U t e ; n m 0 í U S ' ^ sit compositi pro-

^ %eSt habi^^diojudiciovero dir ¿gens agens liberum, 
mjuo e t ad opus, quod ad bonos mores nonpertinet. A r s ex se 

efficere opera naturae propriae; sed solum potest 
I f fn .1 ' I t P?SS1V,13 f P P Ì ^ n d o . Forma artificiali« non 
s ta t in aliquo accidenti absoluto realiter distincto à parti bus, 

hoc, vel ilio modo dispositis: nam positis partibus, tali, vel tali 
ordine, nulloque alio addito forma artificiata intelligitur. For -
ma aliquorum artefactorum, quae requirunt partes certo ordine 
unitas, s ta t in figura part ium in ordine ad se, vel ad to tum; se-
cundaria vero eorumdem sta t in dispositionibus par t ium in or-
dine ad locum, j am majori extensioni praeditum, j am minori . 

e Praerepsitis ad camndum. 
Quidquid requiritur ex par te causae u t expediat vir tutem illius 

causamque compleat in esse proxime potentis causare praere-
quisitum dicitur. Existentia ita requisita est ad causandomi, 
u t causa in instanti , in quo non est, nec divinitùs possit 
pliysicò operari. Al i te r de approximationc agentis ad passum 
discurrendum est: nam haec solum è requisita titulo naturali tatis . 
E x quo sequentes assertiones fluunt, quasi suaptè natura. P r i -
ma: Causa finita nequit naturaliter agere in distans, quin ali-
quid per medium operetur; potest tamen divinitus. Secunda: 
Causa finita potest naturali ter agere in passum distans, dummo-
do per totum medium aliquid opeietur. Si distantia sit infini-
ta, etsi haec aliunde repugnet, ilia posita, potest tamen superna-
turaliter suppler!. Tert ia: Causa finita potest aliquid naturali-
ter agere in distans quamvis nihil per medium agat, dummodo 
cum aliis concausis concurrentibus continuetur. Exemplum, in 
•^uo assertiohaec verificari possit, cum opus fuerit , produceuius. 

e Infiuxu, & Tirtuts cans®. 
Quaelibet causa creata habet virtutem suftìcientem ad produ-

cendos eifectus, qui intra spheram suam intrinsecam ctinentur. 
Mine quilibet eifectus potest divisivè produci & duplici causa totali 
univoca. Caeterum curn'ad produetionem cujuscumque eifectus 
unica actio totalis suffìciens sit, alteraque superflua, idem nume-
ro effectus non potest naturaliter produci simul £ duplici causa 
totali per duplicem actionem totalem; alteram enim actionem 
superfluam abhorret natura. U t causa producat effectum debet 
ilium, vel formaliter, vel eminenter continere, neque suffeit con-
tinentia virtualis, nisi hsec aequalitatem perfectionis requirat. 
A t q u e hinc fit u t non accidens, sed substantia sit virtus imme-
diatè productiva alterius, saltern inadasquatè, quod nunc inten-



cîimus. Quamvis concedamus esse in qualibet creatura poten-
tiam obedientialem passivata ad quodlibet recipiendum; potentiam 
tarnen obedientialem activam ad quodlibet producendum non 
concedimus. A d illud satis est si qualibet creatura sit mera 
non repugnantia; ad hoc vero ul tra necessaria est virtus inchoa-
ta, quae nisi positivé probetur concedenda non est. 

e Causa prima. 
e s s e d i ™ a m Quandam 

» te rnamque naturam à nullo creatam, & quœ sit causa efficient 

te S a e ^ r h m ' ; U T e ° m n e S Ì n f e r Ì O T e S n a t u K B s i n t S o r d i n a 
W „ m S u b o ï d l n a t l ° ereaturarum ad Deum summa esse debet, 
t a u t a q u ^ q u a n t a m supremum, atque summum Dei dominium e-' 
xigit. I t aque nulla est creatura, sive libera sive necessaria 
cqur!„rstetmin e d Ì a t ° opi-retur. Q^umZ Z ' 
cursus s ta t in eo quod tato Deus, quam creator© per eamdem 
n e c c V a ± " « ' T e f f e ° t U m PW^fcan t i sive bonus sit, sive 
peccammosus effectua producenrius. Neque idcirco D e v e s t 

rè phyacà illad permitendo; non ad illud movendo, allieiendo 
nclmandoque. Cum indiv idua i e f i S c M causo, necesaria, aì, a 

ÌTaut* V T e eossit ab eadem cau8a- ^ à n t t » 

e lo in , Actione, & Patìone 

m u t u a r P s u f f i i tq l c t ? o S ' i t a S - n 0 n m u t u a a d d M n e t i o n e m 

passo recipitur; ipsique solo inest, Specificativum intricum. 
actionis eductivae sunt ipsamet actionis intrica, predicata ; 
specificativum vò. extrinsecum ss. agens passum, & terminus, 
quilibet nempe sufficienter; his enim variatis varietur actio ne-
cesse est. Aliquee actiones phys ics possunt à solo modo ten-
dendo specificar!, maxime si altera sit naturalis, supera aturalis 
altera, u t patet in actione pductiva. quanti tat is ejusdem cser-
vativa. in Eucharistia, qu£e quidem specie différant. 

De Infinito, & Creatura omnium maxima. 
Infini tum est id quod succesiva numeratione pertransiri fi. 

potest, neque ab ipso Deo, cum hoc cuilibet infinito repugnet: 
unde caret necessario terminis intrinsecis, seu part ibus illis rem 
iìnitam constituentibus, a qua res incipit, & in quam desinit. 
Non negamus esse possibile infinitum syncathegorematicum crea-
turarum, seu Deum psse. quavis creatura assignata, alias, alias-
que sine fine producere. A t cum proprietates infiniti cathego-
rematici diligenter perpenderemus, visus est nobis repugnare, 
quod defendimus; neq. enim satis intelligimus, qua ratione pos-
sit Deus multitudinem inteònem. au t extensionem infinitam ef-
ficere, quin simul aliquid repu^nans effieiat. H o c de infinito 
cathegorematico, multitudinis, intensionis, & extensionis. Quid 
vero de infinito syncathegorematico quoad incrementimi perfec-
tionis specifìcae, seu de creatura omnium perfectissima? Dicimus 

- ultra quamlibet creaturam assignabilem, esse possibilem, aliam, 
& aliam perfectiorem in infinitum, neque possibilem esse crea-
turam perfectissimam, seu ultra quam non'sitpossibilis al iaper-
tectior. 

De Loco, & Perni iate . 
Locus extrinsecus ex Aristotele est: Ultima superficies corpo-

ris ponUnenUs immobilis prima. D u o maximè sunt de ratione 
loci adaequatio nempe, seucommensuratio cum locatopermodum 
cont inente cum contento; et immobilitas, ratione cujus res loca-
ta dum movetur necessario locum, in quo erat, relinquit. Ubi-
c a l o seu ratio foi malis, vi cujus res est in hoc loco potius, quam 
m alio . rea l i te r d i s t i n g u i t i à loco estrinseco, & re ipsa locata 
l n duphci loco idem corpus nequit esse n a t u r a l e r circumscrip-

tive, potest tarnen divmitus, cum in hoc nulla nobis repuonan 



' s 
tia yideatiiF esse, j±3ternitas quoad prseseös a t t ìnét est: Da-
ratio qv.ae omnes differentiae durandi complectitur, proindeque 
une earet, a tque principio. Fide sanctum est, omnia Deurn in 
principio creasse, nullamque esse de facto creaturam, quse ab ai-
terno extiterit . Casterum cum nobis talis creatura nullo ex ca-
pite repugnare visa sit, creaturam permanentem ab Esterno fieri 
potuisse judicamus. ' 

Defendentur in nostro D. Thomae Aqù ina t i s Guadalaxarensi 
Collegio Soc. J e § H , ipso, ejusque Puriss ima Mat re Virgine 
M a r i a , Castissimo hujus Sponso D . <J<0>§ep!àS>, necnon SS. 
S tudiorum Pa t ron i s J o a n n e M e p o i n u c e n o , & A l o i -
s i o faventibus. Prseside fi* J o a n n e A n -
t o n i o I m p o r t o ejusdem Soc. Philosophise Professore. Die 

Mensis A n n i Dui. M. D C C . L X I Y . 

Mexici: ex Reg. & Ant . D . Ildefonsi Collegii typis, 

M « l < » 

DOCUMENTO 2° 1 

Titolo y cinco proposiciones del Programa de' 
un acto publico da Toda Filosofia, en el Semi-
nano de Guadalajara, en 1188. 

ASSERTIONES. ET. QUAE8TIONES. 

QUAS. 

M a r i a e B e a t l s s i m a e C L I E N T E L A , 

(I) F a l t a la p r imera p a l a b r a P o r estar la hoja comida de ratones. Parece que 
dicha p a l a b r a era Concertatio. 

á 
SANGTORUMQUE. STÜDIOR. TUTELAR1UM. 

DEFENDENDAS. SÜSCIPIT. E T . EXPONENDAS. 

IN. TRIO. SANCTI. JOSEPHI. SEMÍN'. COLLEG. (1), 

Baca, Joseph* María. Castro:. 
ET. GONZALEZ. 

Í3ID. RUBEA. ERECTIONIS. TRAB. COHONEST. [2]. 

PRAESIDE. 

DE. LOS. RIOS. [3]. 

LATINITATIS. OLIM. ET. RETEORICES. 

NUNC. PHILOSOPHIAE. 

IN. EOD. COLLEG. PUBLICO. MODERATORE. 

DIES. ERIT. I I . MEN81S. JUL1I. AN NI. 

M. DCC. XCVIII. (4). 

Fr igus ex parte corporis frigidi in partium ignearum absen-
tia vel quiete, quibusdam particulis salinis prsesertim & nitrosis 
inducta, consistere nobis est persuasum. 

Fulguris, Tonitrui, et Fulminis athmosphaerici materia sunt 
exhalationes bituminae, sülphureae, nitrosae & aliae similes. 

Auro ro borealis sufficiens ratio peti potest à nitrosis, sulphu-
reis, bitumineis exhalationibus speciali quadam ratione Scpten-

(1) " en el Colegio Seminar io Tr iden t ino de San J o s é . " 
(2) "é l Bachiller José Maria Castro y González, condecorado en ol mismo Semi-

n a n o con la beca roja de la fundac ión" (la beca de honor]. D. ' José Maria Castro 
nació en Lagos. Era jóven de talento, mas él sus ten taba lo que le enseñaban . 
Si su mismo maestro tenia miedo de defender, por ejemplo, el sistema de Copérnico, 
como luego veremos, ¿como no hab ía de ser el discípulo reverente a las doctr inas 
que privaban en las aulas? Despues de su ca r re ra l i teraria en el Seminario de Gua-
dalajara, fué catedrático de gramát ica lat ina en el mismo colegio en 1810 i diputado 
en las Cortes de España en 1821, i murió en Lagos en 1829, siendo cu ra de es ta 
pa r roqu ia . 

(3) "el Bachiller Manue l Cervino de los Rios", catedrático de filosofia que pre-
sidio el acto pfiblico. m m ó deapues qae el Señor Castro, siendo canónigo de la 
catedral da G u a d a l a j a r a . 

(i. "E l dia será el 2 del mes de Ju l io del año de 1798 ." 



trìonalis piagge temperie congesti«; cui phaenomeno non parum 
nives & glacies juvant . 

Caelestium corpormn hypothetica sys temata , quae à Claudio 
irtolomeo, T i c W Braheo, & Nicolao Copernico aceepère no-
men, nullo addicti perstrictim evolvemus. 

Exhalationes in supremo aeris combustae, omnibus Cometis 
non sunt ongo, 

P r e l i m i n a r . 
Mi escasez de recursos pecuniarios no -me permite dar ma-

yor volúmen a este folleto traduciendo el Documento 1 9 del 
latin al castellano, principalmente cuando a la vez estoi gastan-
do en la impresión de un librito en otra imprenta; mas los que 
tienen conocimiento del idioma latino i de la filosofía, observa-
rán que en la cátedra de Física del Colegio de Santo Tomas de 
Guaclalajara se enseñaba ,1a causa prima las virtudes de las cau-
sas segundas, las operaciones sobrenaturales, el Sacramento de 
la Eucaristía, la eternidad i se enseñaba todo, menos Física. 
E n el programa no se enouentra ni una sola vez la palabra ca-
lor ni la palabra luz. Dicho programa acusa ademas ignoran-
cia de la lógica i de la metafísica modernas. Tal fué la 

ense-
ñanza de la Filosofía por los jesuitas (1) en sus colegios de la 
Nueva España, hasta el fin de su profesorado i existencia en es-
te país, pues el acto público en el Colegio de Santo Tomas se ve-
rificó en 1764, y t res años despues fueron expatriados (25 de 
junio de 1767). Consta por la historia que los jesuitas iban a 
la vanguardia en la enseñanza en los colegios de la Nueva E s -
paña, i si tales cosas enseñaban, ¿qué enseñarían los que esta-
ban en la retaguardia? 

D. Lucas Alaman, D. Adolfo Llanos, D. Niceto de Zamacois, 
, ignac1« Aguilar y Marocho i demás escritores públicos parti-

d a r i o s d e l o s gobiernos coloniales (poquísimos ciertamente en el 
siglo A.IA.), a documentos como los que son materia de esta Di-
sertación, responden: " E r a la lógica, la metafísica i la física de 
esa época." E l hecho es falso, i se podría decir que dichos e«cri-

(1) A excepción de Campoy i Clavijero, como diré despues, 



trìonalis piagge temperie congestis; cui phaenomeno non parum 
nives & glacies juvant . 

Caelestium corporum hypothetica sys temata , quae à Claudio 
Jrtolomeo, T i c W Braheo, & Nieolao Copernico aceepère no-
men, nullo addicti perstrictim evolvemus. 

Exhalationes in supremo aeri,<3 combustae, omnibus Cometis 
non sunt ongo, 

P r e l i m i n a r . 
Mi escasez de recursos pecuniarios no -me permite dar ma-

yor volúmen a este folleto traduciendo el Documento 1 9 del 
latín al castellano, principalmente cuando a la vez estoi gastan-
do en la impresión de un librito en otra imprenta; mas los que 
tienen conocimiento del idioma latino i de la filosofía, observa-
rán que en la cátedra de Física del Colegio de Santo Tomas de 
Guadalajara se enseñaba ,1a causa prima las virtudes de las cau-
sas segundas, las operaciones sobrenaturales, el Sacramento de 
la Eucaristía, la eternidad i se enseñaba todo, menos Física. 
E n el programa no se enouentra ni una sola vez la palabra ca-
lor ni la palabra luz. Dicho programa acusa ademas ignoran-
cia de la lógica i de la metafísica modernas. Tal fué la 

ense-
ñanza de la Filosofía por los jesuítas (1) en sus colegios de la 
Nueva España, hasta el fin de su profesorado i existencia en es-
te país, pues el acto público en el Colegio de Santo Tomas se ve-
rificó en 1764, y t res años despues fueron expatriados (25 de 
junio de 1767). Consta por la historia que los jesuítas iban a 
la vanguardia en la enseñanza en los colegios de la Nueva E s -
paña, 1 si tales cosas enseñaban, ¿qué enseñarían los que esta-
ban en la retaguardia? 

D. Lucas Alaman, D. Adolfo Llanos, D. Niceto de Zamacois, 
D. Ignacio Aguilar y Marocho i demás escritores públicos parti-
d a r i o s d e l o s gobiernos coloniales (poquísimos ciertamente en el 
siglo A.IA.), a documentos como los que son materia de esta Di-
sertación, responden: " E r a la lógica, la metafísica i la física de 
esa época." E l hecho es falso, i se podría decir que dichos e«cri-

(1) A excepción de Campoy i Clavijero, como diré despues. 



tores, o han sido unos ignorantes de la historia, o, sabiéndola, 
se han burlado de la credulidad i buena fé de sus lectores, si no 
constara la ilustración i probidad de los cuatro escritores mencio-
nados i de otros, i si no nos enseñára la lógica que ademas de la igno-
rancia i de la mala fé, hai otras fuentes de errores en los j uicios^que 
gran fuente de errores, es verbi gracia, la preocupación, como es 
la de Alaman, la de Aguilar y Marocho i de algunos otros es-
critores por todo lo monarquista i vireinal; i gran fuente de e-
rrores es la pasión vehemente i desordenada, como es el amor a 
su patria España que tienen el Sr . Llanos, el Sr.Zamacois i otros 
escritores españoles. El mui conocido literato D. Evaristo de San 
Miguel en su discurso en la Real Academia Española de la Historia 
al ingresar en ella el dia 3 de abril de 1853, hace vér la gran fuer-
za que tienen las preocupaciones i pasiones de patria i de partido 
has ta en los escritores públicos mas ilustrados, diciendo: '-En 
medio de tanta ilustración, ¿quién prescinde siempre de sus pro-
pias ideas, de las impresiones de la primera juventud, del espíri-
t u de secta, de partido, de las pasiones mismas, que inspiran su 
lenguaje hasta en los acontecimientos mas remotos que describe?» 
El hecho, repito^ es falso, i en consecuencia la solucion nula: 
milla solutiQ. V oí a probarlo. 

El descubrimiento del Nuevo Mundo; el origen d é l o s ameri-
canos i sus magnificas ruinas i antigüedades, sembradas en todo 
el país; la grande civilización azteca en el orden material; sus 
sacrificios humanos que en el fondo entrañaban un gran pensa-
miento genesiaco i en la aplicación eran un horrible fanatismo; 
la conquis ta de México, en la qué se presentan: Hernán Cortes co-
mo el primer guerrero délos tiempos modernos, aunque con man-
chas indelebles; sus compañeros Pedro de Alvarado, Gonzalo de 
bandoval, Cristóbal de Olid i Diego de Ordaz,. con sus hazañas i 
sus crímenes; CuauMemoctzin, Xicotencatl, Caeamatzin i otros c e -
r r e ro smdK» con su patriotismo inmortal; la mui. interesante fi-
gura de Marjna; Bartolomé de Olmedo, Pedro de Gante, Bar to-

B ? r L r d ¿ * S ? a S o \ J a a n - d t Z u m á r r a £ a > T o r i b i o de Motolinia, 
f n ^ T n ® a h W n 1 d e m a s numerosos misioneros, rodea-
dad f w ! T e a t ? u e l l a c e c a e r d e rodillas a la posteri-d ' l d o , e l conjunto de la Conquista como el mejor asunto de 

^ ,Le/eS- de Indias' la esclavitudX encomien-
E r a v A f ° T d e M e n d o z a > e l Venerable Palafox, 
I 1 ? 7 i ^ Rivera, el Duque de Linares, Revilla Gi-
de lRol ^ R í ° t r 0 S f x c

T
e I e , n t e s vireyes; los fecundos sucesos 

de 1808, la Revolución de Independencia; el primero i el seo-un-

do Imperio, i otros muchos sucesos de la Historia de México en 
sus cinco épocas, han sido ya tratados i ventilados en muchos li-
bros, folletos, i periódicos, unos suficientemente i otros sobrada-
mente. La Emesia en la Nueva España ha sido t ra tada magnífi-
camente por mi respetable amigo el sabio Sr . D. Francisco P i -
mentel en el tomo 1 de su "Historia de la L i t e ra tu ra y de las 
Ciencias en México." Mas la Filosojia en la Nueva España es 
una materia que no sé haya sido t ra tada ex profeso por alguno. 
Este opúsculo no tiene, pues, mas mérito que la novedad, la cual 
nada valdría sin la verdad probada con buenos testimonios. No 
tomaré los míos de ningún autor extranjero respecto de España, 
para, evitar que los escritores borbonistas puedan achacarles des-
afecto a España i parcialidad i escudarse con esto, sino de auto-
res españoles-, a excepción de uno que otro mexicano aceptado por 
todos los españoles como autor fidedigno, como son Alzate y Be-
ristain. Menos citaré a escritores extranjeros de la escuela de 
Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu i Bentham, i entre los 
mismos españoles, me abstendré de citar a Emilio Castelar i de-
más de la extrema izquierda. Presentaré en primer término los 
testimonios de los vireyes i los de dos españoles que reúnen es-
tas condiciones: 1 3 ser los mas sabios de la nación, 2 -03 ser con-
cienzudos, 3 1 ser monjes i 4 pertenecer a la escuela escolás-
tica tomista: el Cardenal González i Feyjoo.. Estos bastaban. 

A F I R M A C I O N E S D E LOS P A R T I D A R I O S MAS N O T A B L E S D E L G O -

B I E R N O COLONIAL, 

^ D. Lucas Alaman. E n sus "Disertaciones sobre la His tor ia 
de la República Mexicana," disertación 9 hablando de la for-
mación de la ciudad de México dice: "una gran ciudad, digna 
metrópoli de la Nueva España, en que «e gozasen y disfrutasen 
todas las ventajas y placeres de la vida. Sobre tales principios 
los aumentos fueron muy rápidos, y asombra vér que México, 
tal como lo hemos conocido, fué obra de los ochenta años que 
corrieron desde la conquista hasta el fin del siglo. Balbue.na, que 
publicó su "Grandeza Megicana" en los primeros años del siguien-
te, describe así sumariamente lo que existia en aquella época; 

Cuarenta y dos conventos levantados 
Y ochocientas y mas monjas de velo, 
Una Universidad, tres señalados 
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Colegios, y en diversas facultades 
Mas de ochenta Doctores graduados, 
i para reparar calamidades etc. 

¡Feliz Méjico, si llega á decirse de él en nuestra época lo mis-
mo que Balbuena decia en la suya!" 
q Llanos En ^ célebre polémica en 1875 entre el 

Bala ndr ano, nativo de la Habana mui ilustrado, 
tomo redactor en g-efe del periódico "E l Diario Oficial" i el S r 
-Llanos, español muí ilustrado, coma redactor del periódico " L a 

í f Z Z E r p a u ° (
af S 0 b r e l 0 ? h f e c h o s la Nueva España, el 

p u m e r o dijo: 'E l mismo ilustre Quintana, en el discurso que-
' Q w f ^ 1 1 Universidad Central, en 7 de K o v i e l " 

ore de 1822, amentándose del oscurantismo que en materias de-
instrucción publica había guiado los pasos de los gobiernos pre-
* S e e f F ^ b a en estos bellos y exactísimos conceptos: 

El mal consistió en que el espíritu de persecución, pasao-ero 
aunque cruel en otras partes, se connaturalizó en España, y°su° 
mergio la voz de la verdad en un espantoso silencio. I I mal con-
sistió en que nuestras Universidades, no bien desahogadas aún 

t \ Z t l l J u i % k s S i e b l a s e n h a b i a n t e n i d o su principio, 
se hallaban débiles y flacas contra t an tas causas de ruina, y voll 
vieron a ergotizar como primero, sobre sutilezas de dialéctica y de 
teología. El mal consistió en que al melancólico y dominante Fe - ' 
lipe I I succedió el inepto Felipe I I I , á este el frivolo Felipe I V , 
y a todos el imbécil Carlos I I " (1) . 1 > 

Y I a n°iS d Í j 0 . c o n t e s t a c i o n - ' ¿ C r e e el Diario tarea 
muy dilicil probar que Quintana se equivocó al suponer que Es-
pana no tuvo instrucción, ni educación, ni industria durante el 
remado de estos cuatro monarcas? Cree que los nombres de Lo-
pe, de Calderón, de Cervantes, de Quevedo, de Góngora y de 

de°QutnTanar ^ ™ ^ ^ h á l a « P ^ á r a s 

mTTteSarde TET°TIog'S í D E l i teratura en los reinados ¿e 
Felipe I I , Felipe I I I i Felipe I V , sí creo que se equivocó Quin-
tana; pero sobre el buen estado i progresos de la filosofía en 
España i en la Nueva España, nada valen los nombres de Lope, 

(1) Los lectores que deseen conocer el valer áe Quintana, pueden leer su 

° ^ D Í T S a l d? H i t 0 r i a y ^c ion de M é S co, leao—lbob, articulo Qiiintaíia, José Manuel, 

Calderón, Tirso de Molina, Cervantes, Quevedo, Góngora i 
Montalvan; i aun respecto de la bella l i teratura, creo que el Sr. 
Llanos estaba dormido cuando citó a Góngora i Montalvan, pa-
ra probar el buen estado de ella en la segunda mitad del siglo 
X V I I i en el primero i segundo tercios del X V I I I respecto de 
España, i ademas el último tercio del mismo siglo X V I I Ì r e s -
pecto de la Nueva España. 

D. Niceto de Zamacois. Es te poeta historiador (amalgama 
que desde luego es un mal recado, porque los Lucanos i los Er-
ci lks son tan raros como el genio), a pesar de sus buenas cualida-
des intelectuales i de sus mas buenas cualidades morales, i a pe-
sar de sus repetidas protestas de mexiccinismo, en su Historia 
de México prodiga los encomios al gobierno de su patria en Mé-
xico, i algunos de estos encomios son mas que hipérboles; cosa 
mui natural, porque una mui amable hospedadora nunca puede 
ocupar en el corazon el lugar de una madre. Escribió dicha His-
toria en 18 tomos i en 20 gruesos volúmenes. L a índole de es-
te opúsculo no me permite citar mas que algunas páginas i apre-
ciaciones de dicho historiador. E n el tomo 18, capítulo 1 ? , 
refutando un discurso que pronunció el emperador Maximiliano 
sobre las ciencias i las artes en México, dice: "Despues de la 
bella descripción que hizo de la importancia del cultivo de las 
ciencias, dió una ligera pincelada sobre lo que habian sido du-
r a n t e j o s tres siglos que el país fué gobernado por los reyes de 
España, y desconociendo verdaderamente la historia de aquel pe-
riodo en que los monarcas españoles enviaron á México sus 
hombres mas eminentes en todos los ramos del saber humano; 
sin tener presente los ilustres hijos que habia producido Méjico 
en ciencias artes y literatura, sin interrupción, desde poco des-
pués de su union á España hasta su emancipación; sin conocer, 
repito, nada de lo que no debia ignorar un monarca respecto del 
país que había sido llamado á regir, dijo: que en Méjico "habia 
habido algunos meteoros que iluminaron la noche artificial de 
tres siglos con una luz momentánea, sin color, sin utilidad, sin 
otro resultado que alarmar á los poderosos de ultramar que pro-
longaban esta noche fria y t r i s t e L a pintura de una n o -
che artificial de tres siglos iluminada por algunos meteoros, con 
una luz momentánea, sin color y sin utilidad, podian haber pro-
ducido grandioso efecto en una oracion popular, en que se t ra ta 
de impresionar á las masas; pero en los sabios mejicanos conocedo-
res de la historia de su pais á quienes dirigía la palabra, produ-
jo un sentimiento de estrañeza, una impresión desagradable que 



afortunadamente supieron disimular." E l historiador s i g ú e l a 
ciendo comentarios al discurso de Maximiliano i los concluye di-
ciendo: "Llamar , pues, noche artificial de tres siglos á la época 
en que los monarcas españoles rigieron los destinos de Méjico no 
solo me un gran error histórico, sino también una ofensiva cen-
sura hecha á sus predecesores que gobernaron aquel pais y una 
declaración de que la corona la debia á una falsa apreciación de 
ios hechos pasados de par te d é l a Asamblea de Notables v de 
cuantos le habían elegido" (1). " 

„ E 1 mismo historiador, en el tomo 10°. , capítulo 17 dice-
pronto el nuevo remo, que no era el de Moctezuma, sino el de 

todas las naciones de Anahuac que se habían puesto expontánea-
wente bajo las leyes del gobierno de España /presen tó un as^ec-

(1) Prescindo de la apreciación que hace Maximiliano de la N u e v a España-
pero no s o n pa ra omitidas a lgunas reflexiones s o b r e e s t á frase del Sr. Zamacois ' 
podmn haber producido grandioso efecto en una oración populctr en que se traía de 

Z r Z L Z ' t T r * : ' H e a q U Í U n ° d e 1 0 8 S O f i S m a S q u e t i e n e n a la mano 
d e d í £ T g 0 b , e r n ° V i r e i n a h S ! e m p r e dice algún defacto 
de dicho gobierno contestan: "Son especiotas de b s patrioteros en sus diseu 

\ del 16 de se t iembre ." Todo sof isma consiste en enredar, en confundí la verdad 
co,, el e r r o r , , hab i l idad de todo crítico consiste en desenredar, en « ^ 

error la verdad. Es verdad que desde que se inst i tuyó la fiesta cívica del 16 
de setiembre, muchos ignoran tes de la historia d» México vatrioteZZ 
rora tas e l m i s r a o d ¡ a p r o f i e r 0 n ^ ^ ^ 

pero también es cierto que ha habido muchos discursos pronunciados P „ u J 
fiesta por hombres ins t ruidos i sensatos, .os cuales discursos Z en ^ n a T ™ 
buenas piezas oratorias , I en el orden histórico son mas vendicos o í U 
de Alaman i la de Zamacois . De los muchos discursos ^ 

clase que tengo en mi l ib re r ía , ci taré solamente los siguientes- el «rom, J 1 I T 
^ Francisco Manuel Sánchez de Tagle, en México e"n 1830; el e D J u n w ! « ' 
eeslao Barquera , en Toluca, en el mismo año de 1830- el d>l Z 
San Luis Potosí en 1836- el de D • r® N á j e r a ' e n 

lia en 133S; el de D José M ^ T o ^ M J ? g U i a A r z o b i s P 0 ) ' More-
no Otero, e México en l £ l «i J 7 ' " M é X ¡ C ° ^ 1 8 4 ° ; C ' d s D " Maria-
no en " i m I ^ ^ Z T ? * ^ 0 . ' P O l í t Í C ° ¡ ° r a d ü r j a l Í S C Í e a 6 0 ' - M « l -
en México en 184^ i e í dc n i ¿ ^ C° 6 B 1 8 í 5 ; e ! d e D" L a i a la Rosa, 
Nájer* i otros de l'c« oradores m ^ S T d ^ ^ S * 5 6 ' ' e n M á * Í C ° e * l 8 i 9 " E ¡ 

EO, juzgaron, i juzgaron b l " y ° } d e 4 embar-
padres, porque ^ s u p o n í a n a í s L T l ^ d Í 3 C U r S ° 3 ^ ^ ° f e a i a h * o i a n a 

de la Independencia i las dc r ecLs d e t , ' T C ° m ° 8 e n S a t ° 5 ' C 0 n 0 c i a n I a j ^ i c i a 
sus padres, carísimos i « in / J " U 1 1 0 8 d i c h " 
berea la ¿ t r i . i , JS .1 v e n e r a ü l e s S I Q duda, conocían también que en el órden de loa de-
™ ™ a T i ' 3 0 " " ' , 0 S d e r e c l 1 0 3 d c naturaleza concedidos por esta al hombre 

to admirable de cultura, de civilización, de progreso y de g r a n -
deza, que en nada cedía al de LAS NACIONES MAS CULTAS DE 
EUROPA." Y adelante, en el mismo capítulo, pintando á la Nue-
va España, dice: "esa sociedad con todos los caractéres de espa-
ñola, y cuyo núcleo era verdaderamente descendiente de espa-
ñoles, se hallaba d una altura de civilización igual d la de LAS 
NACIONES MAS CULTAS DE EUROPA y de la metrópoli.» 

El que la civilización de México era casi igual a la civiliza-
ción dc la metrópoli en los siglos X V I I i X V I I I , es la pura ver 

Es verdad que los patrioteros en dichos discursos dicen un hatajo de dispara-
tes en sentido bustamant is ta ; pero no son menores los disparates que en sentido 
alamanista dice* otros ignoraates de la Historia de México, a quienes Alaman, 
Llanos, Zamacois i otros de la misma bandería han envuelto en las redes de sus 
sofismas, los cuales pobres dc entendimiento.'creen a pié junt i l las i en sus con-
versaciones i a veces en papeles públicos dicen: que es falso que fuera malo 
e: estado social de México en tiempo de los vireyes; que los indios es taban mui 
c i e n t o s coa los españolea; que no habia para aquellos mayor aflixion que el 
que Hernán Corte» i los demás conquistadores les d i jeran que si no se sujeta-
ban a ellos i les servían, los dejar ían i se volverían a España; que las leyes de 

l ad .as (hasta las que establecieron la esclavitud, las encomiendas, l a I n q u i a í -
cion, el herrar a los esclavos en cl rostro etc., etc..J, eran angelicales; que todos los 
Sefiores vireyes, oidores, alcaldes mayores i demás que tenian cargo público en 
tiempo del gobierno español eran mui probos; que el colegio de Santiago Tlaltelolco 
i los demás que establecieron los misioneros para la instrucción de los indios d u -
raron tres siglos; que en la Nueva España habia cinco Universidades, a saber, 
la de México, la de Guadala jara (establecida ¡hasta 1793!), la de Yuca tan , la da 
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de Yucatan, los mulatos en la deChiapas i los alcaldes mayores en la de Tiripit io !• 
que Hidalgo, Allende, Morelos, Jimenez, los Ruyone», los Aldamas, los Bravos More-
no, Rosales i otros muchos gefes hasta Guerrero durante once años, los bandos de Hi-

, 1 S i í n í Z : t á T ' ° ' Cl C 0 D S r e S 0 d e C h i , P a n c i n S ° > Constitución de Apatzingan, 
la imprenta del Doctor Cos etc. etc. no hicieron NADA; que Iturbide fué el tínico Jue 
^ I n d e p e n d e n c i a ; i otras cosas semejantes. Pero ¿qué admirable es cue hombres pobres 
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dad; pero el que fuera igual a la de las naciones mas cultas de 
Europa en los mismos siglos, ¿no os parece, benévolos lectores, 
que es mas que una hipérbole? E s t a apreciación hace recordar 
aquello de Cervantes: " á fé que no íué tan piadoso Eneas como 
Virgilio le pinta" (1). 

D. Ignacio Aguilar y Marocha. Es te abogado de grandes ta-
lentos, a quien tuve la honra de conocer de cerca, en su famoso 
Discurso pronunciado en la Asamblea de Notables el dia 10 de 
julio de 1863, pidiendo que dicha Asamblea adoptára para Mé-
xico la forma monárquica i llamára al trono al Archiduque 
Maximiliano, lo qué fué aceptado en la misma sesión, quedando 
fijada la suerte de México j la del infortunado príncipe, dice: "Ño 
juzguemos, Señores, los beneficios de la dominación española á 
la luz de la civilización inmensa desarrollada en ía primera mi-
tad del presente siglo: l a justicia exige que los apreciemos con-
forme á los adelantos de la madre patria en la época que querá-
mos sugetarla á nuestro examen (2). Errores de política, des-
aciertos de gobierno, defectos de administración, que hoy, e.r 
postfacto, nos proporcionan materia para darnos aire de profun-
dos filósofos é ilustrados censores de nuestra primitiva histo-
ria (3), no fueron culpa, no., de España en su mayor parte, sino 
de los tiempos que aun no traían consigo la madurez de las cien-
cías políticas Esto no obstante, ¡cuánta gloria derrama la i n -
mortalidad sobre la nación señora de dos mundos, que plantando 
el estandarte de la cruz encima del ara ele los humanos sacrificios, 
difundió sobre un gran pueblo el esplendor divino de la civiliza-
ción angelical! 

Que la civilización cristiana es una civilización angelical, es 
una verdad; pero que la civilización que España dió a México 
(que es de .lo que t ra ta el orador), esa civilización con su clase 
criolla postergada a l a española peninsular, con su raza negra en 
par te esclava, con su raza india empobrecida i embrutecida etc. 

(1) A fe que no fué. tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni t an p ruden te 
8 C O m ° 10 d e s C r i b 9 H o r a e r o - es replicó.Sansón; pero uno e . escribir como 

poeta, y otro como historiador: el poeta puode contar 6 cantar las cosas no como fue-

1 2 : i : r y e ! I « h a de escribir no como debian ser, 
amo como fueron, s m anad. r n i qui tar « la verdad cosa a l g u n a . " 

• (2) En efecto, los adelantos de México eran como l o . , d e E s p a ñ a . M u i pronto 
veremos cuales eran los adelantos de esta. 

(3) La historia no es j u z g a d a ; ella es la que juzga . 
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etc., fuera una civilización angelical, es una apreciación, no so-
lamente falsa, sino eminentemente ridicula. 

§ I. Testimonio de fray Inferno Gonzalez, 
Se abre la historia i se vé a España en los siglos modernos 

mui grande en las ciencias teológicas, pequeña en las filosóficas. 
Se vé en España de mediados del siglo X Y I a mediados del 
siglo X Y I I un grande movimiento teológico, impulsado por Isa-
sabel la^ Católica i Cisneros, i regenteado por grandes ingenios: 
los dominicanos Francisco Victoria, Melchor Cano, Domingo i 
Pedro Soto, Bartolomé de Carranza, Domingo Bañez, Medina, 
Lemos, Alvarez, Juan de Santo Tomas, Pedro de Herrera i 
F r á y Luis de Granada; los jesuítas Suarez, Luis Molina, Ga-
briel Vázquez, Salmerón, Torres, Oviedo, Valencia, Tomas Sán-
chez, Francisco de Toledo, Maldonado, Francisco Ribera, Beni-
to Perera , Juan Baut is ta Villalpando, Gerónimo de Ripalda, A -
lonso Rodríguez, Luis de la Puen te , i aquel Cardenal J u a n de 
Lugo, que ¡cosa admirable! se le olvidó a F r a y Zeferino Gonza-
lez, al t ra ta r ex professo délos grandes teólogos españoles de la é-
poca i presentar el catálogo de ellos (1), cuando aun los teologos 
extranjeros, como el francés Carriere, cuentan al Cardenal de Lu-
go en el_ número de los primeros teólogos, i cuando el Doctor de 
la Iglesia San Alfonso María de Liguori coloca tan alto al teó-
logo matritense, que dice: "el doctísimo Lugo, que sin temeridad 
se puede llamar fácilmente el príncipe de los teólogos despues de 
Santo Tomas" (2); los franciscanos Andres de Vega i Alfonso de 
Castro; los agustinos F r a y Luis de Leon, Ponce de Leon, Nunez 
Coronel i Malón de la Ohayde; los carmelitas conocidos con el 
nombre de Salmaticencos, Tomas de Jesus, San ta Teresa i San 
J u a n de la Cruz; el mereedario Zumel, i los clérigos seculares 
Perez de Ayala, Alonso Curiel i Ped ro Ciruelo (3)^ 

(1) "Es tud ios religiosos, filosóñcos, políticos y sociales," estudio "Biblioteca de 
Teólogos españoles ." Ignoro el car tabón o la regla que se propuso el Cardenal 
Gonzalez al formar su catálogo, omitiendo en él "bastantes teólogos españoles no-
tables; yo los presento en el catálogo anterior que lie formado según el j u i c io 
de los críticos. 

[2] Dodi,¿mus Lugo, qui post D. Thomam, non temen Ínter al ¿os ñeologos facile • 
Princeps dici polest. {TheologLa Moralis, libro 3, mim. 552]. 

[3j En la dedicatoria de la Crònica de la Orden de la Merced en la Naeya EspafU, ea-
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i ' J ^ f f i P 1 1 ^ i n o b s e r v a un gran movimiento 

España la m / f ? 611 ^ ^ n a C Í O n e S d e E u r o P a ' m e n o s 

S o \ Y T , l a S e g U , n d a m i t a d d e l X V Í I 1 e n todo el 
t iempos atras! ** ^ ^ 110 f u é l o l i a b i a s i d o 

, n f n ^ 1 8 6 ? f t r a ¿ Ó e n E s P a ñ a c I e fonnar una biblioteca de filó-
sofos e panoles. F r a y Zeferino González, monje dominico de O-
cana, que antes de ser una Eminencia en la gerarquía eclesiás-
m ? n v Z l e r - a U r ' a e m m e n c i a e n 3 a gerarquía literaria, reprobó el 
fiíZw1 a C 0 , n S e j e n h l « a r d e f ° ™ a r s e una biblioteca de 
l e á l Z T T f ° n n a S e U n a b i b l i o t e c a teólogos españo-
m t o S t í S f r r 1 t a S r a z 0 n e s : " e s i n n e ^ l e movi-
n m . l ! ° r e a l l Z a , d ° 6 n l a P e n i n s u l a ibérica, puede po-
p e c S l h £ Z I T v ? n 6 1 n í 0 V i m Í e n t ° 1 teológico que comunicá i s -
s e a t l a h l S t 0 n ? e c l 0 s l á s t i c a d e España. Cualquiera que 
sea la opmion que se adopte sobre la importancia absoluta ó re-

esta f ° S O f , a 1S?fv ° rS ' . S Í C m P r e s e r á P r e c i s o reconocer que 
esta ^importancia es MUY INFERIOR á la de la teología e spaño-

§ II. T e s t i m o n i o s de F e y j o o , 
, E " i 0 S s ^ l 0 s X V I I i X V I I I se presenta en Eu ropa un brillan-
^ e s c e n a r i o : en Francia , Inglaterra , Holanda, I ta l ia , Alemania , 

B ^ V a ^ d l i ^ l n ^ P a r e j a , e Í m " r C S a c n editor anónimo en el P r e -
r S í T L c s a l a p á g Í D a X I V d e e s c c é , c , J ' - c — Z u m e l , se le 11-
Que fe^J^ d ! C 6 t a r « « * * con C i una virgulítla abaj«, 
provenido la Z ^ ^ Z Z ' ' ' ^ t n e a m ^ l a a < ^ " ^ b c r 

e sp a ñ o! a^dÍci en do I • T Z S ^ ^ l $ l f 0
 tódeCadCnCfa d e 

, . . . t , ° U l ü a m i t a d d e l S 1S'° n > época en que se revelaba va notable 
d cadencia e n l o s estudios teológicos de Es pana, lo mismo que en los demás ramos de nue 

España en ,a ^ ^ c r a natur*iei » ¿ ^ z z Los doctores católicos, comentando aquellas palabras del Libro de los Proverbios «En 

Z Z Z u ' i n q U C l l a m a S e n P a l ' a 0 1 a l C á 2 a r ' ^ J 0 S a d a r ™ ^ la d , dld •• d ¿en o ¡ ¡ 
la filosofía y las demás ciencias son las criadas de la teología i ésta es „„„ , 

losofia es una criada tal, que como es w < u a m h t l a > „ J ^ 
si se para i se pone en cuclillas, da cou su señora en el suelo, como sucede s i e m t J n T ' 

T Z T o T ° t r a S ° t r ° - 6 ¡ 5 6 P a r a 1 cuclillas' el de a l L c ? • 
a Í — ^ r , r r , q U e e r a b r 0 " a d a , a filOSOfla' s i 8 0 b l ' e filosofía embrollada s e t a ! 

aa la enseñanza de la teología, también esta se embrolla. p o r esto, mis Señores lectores a 
qui hablando tnter no,, no solamente de la filosofía, sino tambien'de la teología en i C 

lajara en 1760 i lo Z Z T q " b ° ° n e l c o n v 6 a t o d e S a n Francisco de Guada-
ofrcecrTe ' 1 0 ^ C ° m ° 9 1 0 6 B ¡ ^omo peras en tabaque para lo que pueda 

Suiza i en casi todas las naciones de Europa se vé a los doctores de 
las Universidades i a sus discípulos atareados en estudios metáfísi-
cos i físicos, experimentos, ensayos, sistemas, libros, descubrimien-
tos i un gran movimiento i progreso filosófico. A mediados del 
siglo X V I I I has ta los lejanos muros de Stokolmo i las remotas 
orillas del Yolga escuchan las lecciones de la filosofía moderna, 
i hasta allende los mares, en el Nuevo Mundo, se vé a F rank l in 
descubriendo el para-rayo (1752) . Solo España todavía en esa 
época está como encantada, i por.ende la Nueva España, i las 
demás colomas hispanoamericanas [ l j . Los filósofos de la N u a -

0 \ Feyjoo en sus Car tas Cr í t icas , tomo 5 car ta 23, d i c e f ' - t f o ¡g¿oro que son 
muchos ( j en t re estos muchos se deben contar casi todos los ignorantes | los que ima-
ginan que las le t ras p rec i samente es tán por su n a tu ra leza des t inadas á la gente 
eclesiástica; y en t re los legos, ún icamen te á aquellos que necesi tan de r ecu r r i r 4 
a lguna eiencia p a r a t ener de qué vivir; pero que en u n caballero, que h a h e r e d a -
do de sus mayores lo bas tan te para una h o n r a d a subsistencia, se debe m i r a r como 
m e r a super f lu idad , por consiguiente puede, sin ser v i tuperado de nad ie , emplea r 

l eo" en I T " " " * ^ ^ ^ S U h a d e D d a * 8 U f a m i l i * ' - el pa-sco, en la conversación indiferente , en el j uego permit ido, g e n e r a l m e n t e en toda 

L T e n C r ¿ r S t a Í " - A P V e r d a d e n E s p a ñ a l 0 8 m a S d e l 0 S n o b l e s P a r e c e es-tan en esa intel igencia. Pero en otras naciones no es así. No es así en F ^ n c i a 
o es asi en taha . Mucho menos en Ing la t e r r a , pues tengo presento lo que dice 

fconsicur Rollín, que habiendo este excelente his tor iador t ra tado á muchos caba-

l erosi inglese . , n inguno vió que no tuviese m u y b u e n a t i n t u r a de u n a ú o t ra fa-
cul tad , y algunos no de u n a s o l a . " 

El mismo crítico, en las m i s m a s Car tas , tomo i = , ca r ta 13, dice: "Pocos años h a 
e D f ; " t a s ( ' « » ) Por gente s u m a m e n t e es túp ida y b r u t a l qu con 

servaba . d a la barbar ie , y a u n acaso con a lgún aumento , de sus n l 'os pr ! e " 
n i tores lo esc.tas. H o y florece en t r e ellos el estudio de Filosofía. Matomát ioa 

la r t : 7?**las L i b e r a i e s y : 

Z Z t \ S T 0 t r a S d e 1 0 e r a n a n t e s = a t i é n d e s e m u d a n z a t a n 

j a n z a h a y de los suecos y d inamarqueses de estos t iempos 'a ann P l n a fl 
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lajara en 1760 i lo Z Z T q " b ° ° n e l c o n v 6 a t o d e S a n Francisco de Guada-
ofrceeise. 1 0 ^ C ° m ° 6 B ¡ <=omo peras en tabaque pa ra lo que pueda 

Suiza i en casi todas las naciones de Europa se vé a los doctores de 
las Universidades i a sus discípulos atareados en estudios metáfísi-
cos i físicos, experimentos, ensayos, sistemas, libros, descubrimien-
tos i un gran movimiento i progreso filosófico. A mediados del 
s%lo X V I I I has ta los lejanos muros de Stokolmo i las remotas 
orillas del Volga escuchan las lecciones de la filosofía moderna, 
i hasta allende los mares, en el Nuevo Mundo, se vé a F rank l in 
descubriendo el para-rayo (1752) . Solo España todavía en esa 
época está como encantada, i por.ende la Nueva España, i las 
demás colomas hispanoamericanas [ l j . Los filósofos de la N u a -

0 \ Feyjoo en sus Car tas Cr í t icas , tomo 5 *>, car ta 23, d i c e f ' - t f o ¡g¿oro que sou 
muchos ( j en t re estos muchos se deben contar casi todos los ignorantes | los que ima-
ginan que las le t ras p rec i samente es tán por su n a tu ra leza des t inadas á la gente 
eclesiástica; y en t re los legos, ún icamente á aquellos que necesi tan de r ecu r r i r 4 
a lguna eiencia p a r a t ener de qué vivir; pero que en u n caballero, que h a h e r e d a -
do de sus mayores lo bas tan te para una h o n r a d a subsistencia, se debe m i r a r como 
m e r a supe r f lu idad , por consiguiente puede, sin ser v i tuperado de nad ie , emplea r 

l eo" en I T " " " ^ ^ 3 ü S U h a c i e n d a * 8 U E m i l i a , en el pa-
sco, en la conversación indiferente , en el j uego permit ido, g e n e r a l m e n t e en toda 

L T e n C r ¿ r S t a i " - A p v e r d a d e n E s p a ñ a l o s m a s d e l o s n o b l e s P a r e c e es-tan en esa intel igencia. Pero en otras naciones no es así. No es así en F ^ n c i a 
o es asi en taha . Mucho menos en Ing la t e r r a , pues tengo presento lo que dice 

fconsieur Rollin, que habiendo este excelente his tor iador t ra tado á muchos caba-

l erosi inglese . , n inguno vió que no tuviese m u y b u e n a t i n t u r a de u n a ú o t ra fa-
cul tad , y algunos no de u n a s o l a . " 

El mismo critico, en las m i s m a s Car tas , tomo i = , ca r ta 13, dice: "Pocos años h a 
e D f ; « O S C O V l t a 8 ( ' « » ) Por gente s u m a m e n t e es túp ida y b r u al que col 

servaba . d a la barbar ie , y a u n acaso con a lgún aumento , de sus n l 'os pr ! e " 
n i tores los e s e t a s . H o y florece en t r e ellos el estudio de Filosofía. M a t o m á Z " 

la r t : 7?**las L i b e r a i e s y * * * * * * 
Z Z t \ S T ° t r a S d 6 1 0 e r a n a n t e s = debiéndose m u d a n z a t a n 

j a n z a h a y de los suecos y d inamarqueses do estos t iempos 'a anu P ] n a fl 
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va España opinaban que una de las cosas ñias útiles i mas 
lindas del mundo era un arguyente puesto en pié cabe la 
bandarilla de una aula mayor, que a lo mejor de la disputa 
i despues de presentar las premisas de un silogismo redondo, con 
gallardo continente e irguiendo la cabeza, pronunciaba un / Er-
go. . . . / que resonaba en el aula, al qué se seguía una pausa 
enfática, que era la galanura de aquellos tiempos: todo, muchas 
veces, para probar que el ra tón no roe el queso, o que el susten-
tante tenia cuernos, o cosas semejantes, en medio del silencio i la 
admiración del Excelentísimo Señor Virey, de la Rea l Audien-
cia, del M u y I lustre Ayuntamiento, de los Doctores de la Uni-
versidad, de los M u y Reverendos Padres provinciales, priores, 
guardianes, comendadores i demás monjes de diversas Ordenes 
i de todos los espectadores (1). 

L a grande España, la madre de los Sénecas, de Lucano, 
Quintiliano, el gran filósofo i teólogo San Isidoro de Sevilla, el 
gran filósofo naturalista i médico Averroes, el gran legislador, 
astronómo i poeta Alfonso el Sabio, Melchor Cano, Cervantes 
i mil otros claros varones, yacia supeditada, encantada i encerra-
da dentro de muros de hierro por las malas artes de aquellos es-
colásticos; que en Ar t e s tenían todavía convertidas las grandes 
ciencias de la lógica, física, metafísica i ética (2). Los españoles 
eran i siempre han sido de feliz ingenio; pero la enseñanza que se 
les daba era infeliz (3). Se necesitaba dar tres mil i trescientos 
azotes a aquellos filosofastros para desencantar a España. ¿Quien 
se los daría? 

. U n fraile gallego de nacimiento, sapientísimo, de esclarecidas 
virtudes i crítico de primer orden, Feyjoo, poseído de un bizarro 
patriotismo, dijo con Terencio: "¡Esto es muy indecoroso para 
mi patria, ea, manos a la obra!", i en su celda del convento de 

jl) Mus est vox monost/llaba; sed vox monosylldba non rodit caxeum; ¡ergo...! mus 
non rodil caseum. Quod non perdidísti Aabes; sed cornua non ptrdidisli; ¡ergo!... 
cornua Jiabes (Feyjoo , Tea t ro Cr í t ico , tomo 7 , discurso 11; el Aba te J u a n A n d r é s , 
"Origen, progresos y estado a c t u a l de Toda la L i t e r a t u r a , " tomo 1 9 , cupí tulo 
9; i Alzate, Gaceta de L i t e r a t u r a , n ú m e r o del 25 da ab r i l de 1790). 

[2] De aqu í la f r a se " c u r s o de A r t e s " que liemos oido b a s t a en nues t ros diaa 
p a r a des ignar e l curso de filosofía. 

(3) "Aquí me ocurre lo de P a u l u Meru la , que a u n q u e ho landés , h a b l a n d o de los 
e spaño les , a l a b a la excelencia de s u ingenio y se l a s t i m a de la in fe l ic idad d e . su. 
enseñanza : Faelices ingenio, infadiciter discunt." (Feyjoo, T e a t r o Crí t ico, tornu 
i ? , d iscurso 14-). 
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benedictinos de Oviedo acomete la casi imposible empresa (1). 
L a brújula, el telescopio, el teatro, la cátedra, la tribuna, la pren-
sa, el gabinete diplomático, el campo de batalla, han obrado 
grandes revoluciones en el mundo; pero ¡una celda! I sin em-
bargo, una celda es uno de los mejores baluartes del genio. L a 
pequeña habitación del pensamiento, ora llámase celda, ora ga-
binete, buhardilla, cárcel o con otro nombre, ha sido la madre de 
la civilización ant igua i moderna. Sí, que la I l iada fué compues-
ta en una buhardilla i el Quijote en una cárcel. L a s cruzadas, la 
imprenta, el descubrimiento del Nuevo Mundo i demás creacio-
nes que han producido las grandes revoluciones i épocas del 
mundo, no han sido mas que las manifestaciones diversas del pen-
samiento que ha descendido sobre una celda, un gabinete etc. 
N o nombraré al Cristianismo, que salió de la buhardilla de un 
artesano, porque el Cristianismo pertenece a otro orden. P e r o 
recojamos velas en el mar de la filosofía de la historia i vamos 
al asunto, Feyjoo escribe en su celda durante t re inta i cinco años 
con admirable entereza contra los errores comunes en España, en 
religión, en política i en todos los ramos de la l i teratura. I lo 
que es mas admirable, vér, no a una numerosa escuela de filósofos, 
sino a ¡¡un hombre solo!! luchando contra las preocupaciones i n -
veteradas de toda una nación, i en consecuencia hiriendo a casi 
todos, grandes i pequeños; diciendo qué escribe contra los errores 
del vulgo, i que la palabra vulgo comprende no -pocas brillantes 
pelucas (2), no pocos venerables bonetes (3), i ño pocas reverendas 
capillas (4); escribiendo hasta contra los vicios de los reyes (5), 
i hasta contra el exceso de dias festivos, diciendo que perjudica-
ban al t rabajo i por consiguiente a la agricultura i a la industria 
del país (6); teniendo en f rente a la Inquisición, i juzgando a la 
misma Inquisición, puesto que juzgaba a los que juzgaban a los 

( ' E J a haud sic decet. (Terencio, ci tado por Migue l y Moran t e , Diccionar io £ a -
t ino -Españo l -E t imológ ico , ve rb . J t f á ] . I r i a r t e e n BU G r a m á t i c a L a t i n a , ar t ículo de 
! o a_ adverbios , dice que eja i euge s o n adverb ios ; es u n a equivocac ión , l a s dos soa in-
ter jecciones; vease el mismo Diccionario. 

f2] Los altos dignatarios de Espafla. 
[3] Los Doctores de las Universidades. 
(4) Los provinciales, guardianes, priores, comendadores i d«mas principales entre los mon-

jes que eran la potencia social mas influyente i temible en España, i ¡ 
(5 ) Vease en el tomo 3© del Teatro Crítico todo el discurso 13? inti tulado "La Ambición 

en el Solio." 
[6] E l sapientísimo Papa Benedicto XIV, contemporáneo de Fe j joo , en lugar de parecer. 

Je mal la libertad del escritor, aprobó su sentir , i siguiéndolo, suprimió muchos dias festivos 
M x c o n s t a e a l a biografía de Feyjoo quo se ve al frente del Teatro Cri t ico. 



hechiceros i a las brujas; [aunque escribiendo con mucho tiento 
i como quien come pescado, en los asuntos que se rozaban con la 
jurisdicción del Santo Oficio, i apresurándose una vez a retrac-
tarse cuando le llegó mui cerca la lumbre, porque el hombre era 
vivacísimo]; i en fin, escribiendo en medio de una' l luvia de fle-
chas de mas de doscientos impugnadores, i sin embargo, ¡invulne-
rable! [1]. E l benedictino de Oviedo logró al fin desmontar bas-
tante el campo de las preocupaciones en España, i preparar el 
terreno para un reinado de progreso: el de Garlas I I Í . P o r todo 
esto creo que Feyjoo fué un genio (2). 

(11 Ya h a b í a publ icado en diversos a ñ o s los o d i o tomos de su Tea t ro Crítico i 
el p r imero dé Sus C a r t a s Crít icas, y a e r a octogenar io , i tenía todavía la p luma éa k 
mano.d ic iendo: " Y o ma m a n t e n g o sin h e r i d a a l g u n a e a la b rebha . " (Cartas Críti-
cas , tomo 2 =?, c a r t a 23) . I en o t r a p a r t e , a lud iendo a que de los doscientos i m a s 
impugnadores no q u e d a b a m a s q-uo e i Doctor Soto M a m e , cronis ta de la Orden de 
San Franc isco , decia: ."Ya no g r i t a ai a s q u e u n a r a n a en el charco ." 

0 W N o t
r

a c u f i ü 3 a s r á r e pe lucas y bo r l a s . Fey joo en sus Car tas Crít icas, tomo 
3 c a r t a 15j dice: " B e l que h a g a cualquiera cosa insólita, y en a l g u n a m a n e r a 
admi rab l e , j u z g a el vulgo que procede d e pac to con el demonio. Y e n t i e n d a V u e -
s a Merced que a q u í debajo de l n o m b r e de vulgo comprendo no pocas brillantes pe-
lucas, no pocos vtnerables bonetes, no pocas reverendas capillas. H a b r á como t re in ta 
y seis a ñ o s , q u e a l g u n o s Maes t ros y Doctores de c ier ta Univers idad f¡s i se r ia la 
Univers idad de m a s de 80 Doctores q u o ensa lza A l u n a n ! ] , tuvieron por hech i ce -
ro & un^ tunan te f r ancés que imi t aba con g r a n p ropr iedad l a s voces de ve in t i cua t ro 
p á j a r o s . ^ E n F r a n c i a , en l a s egunda m i t a d del siglo X V I I , los nobles, seculares i 
eclesiásticos, comenzaron a de j a r las b a r b a s i a u sa r de unas enormes pelucas , i e l 
bend i to P ie r io Valer iano , l a m e n t a n d o a q u e l r apamien to i ex t r añas modas , .oMba-
S 6 l a p l u m a i escr ibió s u "Orac ión en defensa, do l a s B a r b a s de los Sacerdotes ," 
( Oralio pro:-Sacerdotum Sarbis ), que c i t a el Doctor Ar r i l l aga en la 131 * de sus No-

t a s a l Conci l io I I I Mex icano , i Oración q u e por ser 'bas tante mora l p o n d r á n los ge -
mÍBtas én las m a n o s .de la j u v e n t u d , en l u g a r de las Oraciones del pagano Cicerón. 
D i c h a Orac ión s i rvió lo quó la c a r a b i n a de Ambrosio , como todos los a t aques direc--
tos é i m p r u d e n t e s a l a s m o d a s . L a de q u e vengo ,hab lando se extendió a Ing l a t e r r a , 
E s p a ñ a i o t r a s n aciones, como lo m u e s t r a n tos re t ra tos (muchos tengo en mi g a b i n e - : 

te) da . p e r s o n a j e s f r a n c e s e s del siglo do L u i s X I V , el de Newton i otros persona-
j e s ingleses, i los de persona jes e spaño les en - lo s re inados de Felipe V i F e r n a n d o 
V I , en los cuales escr ibió Fey joo . E l P a p a Clemente X I Selló l a m o d a de qu i ta r se 
l a s b a r b a s p o r ser conformo a los c á n o n e s , i no usó de la lu josa peluca, por too 
s e r conforme a e l los . L a f r a s e , pues, brülanUs pelucas es demas iado expres iva do 
tos Reyes , I n f a n t e s , Exce len t í s imos Conse j e ro s de l Supremo de Cast i l la , Excelent í -
s imos Consejeros d e l S u p r e m o de Ind ias , M i n i s t r o s del Santo Oficio, Vireyes , Oidores,. 
Condes, Di iquee, M a r q u e s e s i d e m á s de la a l t a nobleza e spaño l a . 

' I g u a l m e n t e la f í a s e 'venirábUs bonetes está, a p u n t a n d o • con : éídeclo 'a loa Doctores 
¿a la* Ua i re ra idades . i Q d - é é r u a V b o r t a TXtíívfetsitacíá? Muclt"Q3 no ' to í o a p c e o d e a : . 

Testimonios de Feyjoo sobre el atraso de España en-Zd Lpgíca 
{j. • . • , u j ^ } • Oü . . L ' '- . '. • - - -¿i 8< i Cí :Q0 

En su Teatro Crítico, tomo 7 o., discurso 1 i , dice: " C o n -
súmense en el curso de ar tes tres años, con poquísima utilidad 
de los oyentes, la cual podria sòr mayor sin comparación, y apro-
vecharse con grandes ventajas aquella preciosa porción de la 
edad juvenil. Es ta mayor utilidad se lograría, quitando en él 
curso de ar tes mucho que en él se enseña y,es. superfluo, y aña-
diendo mucho que no se enseña y seria muy provechosa.' P r o -
pondremos en este discurso lo qué conviene quitar en las Súmu-
las. En algunas escuelas ^colegios de educación secundaria) se 
dá un curso entero al estudio de las Súmulas. ¡Qué tiempo tan 
perdido! E n dos pliegos .puede comprenderse cuanto hay útil en 
las Súmulas. Dos y medio gasté yo en las que forme para mi 
curso de artes, cuando las leí, y pude ahorrar algún papel, sin que 

vén u n a d o r n o dé fo rma p i ramida l i nada mas . E n los siglos pasados lo que bo i 
se l lama borla , -se l l amaba boneU laureado, i t a m b i é n s implemente bonete por an-
tonomasia . Se l l amaba bonete laureado, p o r q u e los adornos que estati sobro el bo-
nete son u n res to i recuerdo de la laurea o corona de laure l con que s e p remiaba a ! 
quo había obtenido el t r i u n f o : c n un ce r tamen l i terar io: se le ponia u n bonete ó go-
rro en l a cabeza (pileus) i sobre el b o n e t e s le poma u p a corona de laure l , p l a n t a 
c o j m g r p d a a Apolo, el dica de l a s ciencias." D e aqu í l i s pa l ab ra s laureado ì lau-
reando ^ se usan todavía p a r a des ignar , con la p r imera . á l que h a recibido b o r l a en 
u n a Unive r s idad , i con la s egunda al que la và, a rec ib i r . A l mismo g rupo o fami-
lia l ingüis t ica pertènece la p a l a b r a bacJnUer, que signif ica e l - q u e h a - r e c i b i d o ' e l 
el pr imer gmdo i t í t t f o en una Universidad. • Mucho han d isputado los humanistas s o -

*a otu^ologia de esta palabra; a m i me agrada la opinion de los que la derivan d é l a 
launa baccalaurcus, y que esta, según Miguel y Morante se deriva de bacca lauri o sea 
corona ¿ e i .u re l . Pero lo mas frecuente era designar lo que ha i l lamamos borla con la sola pa, 

b o n e l e u s a d 0 p ü r a n t o n o m a s i a - A s í 1 0 fceJeido en las constituciones de la Uni«rC»i-
dafl de México, asi lo he leido "en las constituciones .de la Universidad do Salamanca, de las 
qué fueron -temadas aquellas, asi lo nsa Feyjoo se ha Vistò, i asi lo declara el ' adá- tó 
castellano: Bonete y almete hacen cosas de copete,'* ;que quiere decir, según .el diccionario 

v i " * " ! * "Con las letras y las a r m a s t e hacen-cosas altas, .honoríficas y m u y nrríra 
c b o s a . f i si el honéte, u s u a l a palabra, por antonomasia, es -el simbolo' de l a s l e t r a T a 
claro q.,e e n está acepoloa no comprende todos los boáetes, sino Solamente los de loa do> ' 
to tes . En las Universidades de Europa las borlas siempre han sido de poca altura H o 
m 0 e n n G n l a . -N"u e v a España, como lo muestra» las pinturas antiguas de- San Juan Nenom,," 

ceno i-dé otros doctore»; pero, como a los que redactaron las constituciones 
a pesar do ser an minuciosas, sé les- olvid6. s e g l a r fas pulgadas que haBia de l í ¿ £ $ ¡ 

despues d e la¿ I n d e p e n d e r í a ios doctore, de l a ; U S v e t t M a a d e f e o M d . 
d a t a r a comenzaron a dar mayor altura á la borla, hasta tomar e s t , ^ d Z l Ì f ì J S ' ; 
lio piramidal i mientras mas subian la borla, mas" la a l o n a d a T Z i ^ Z T ^ t 

Í n t e l Í g e Q C Í a 4 ? : ? « ? . , Sia dada que todos los ¿ f i S Z ^ S l ' 
e s 10 « j w t r t t n - o n ía cabeza, su significación, origen" etc.; però muchos de 2 < £ S L 
doctores no lo entienden, i por esto me ha p a r è l o que esta nota no carece g de a S ? 



por eso dejára de tener entre mis discípulos tan buenos lógicos 
como los mejores que hubo en la religión (en lasx Ordenes monás-
t icas) ." 

E n el mismo discurso dice: " L o segundo pregunto: ¿Qué fru-
to se puede sacar de estas instrucciones? Solo estos t res que voy 
á señalar. Fa t iga r con el estudio de ellas á los principiantes, 
introducir un lenguaje de algarabía en las escuelas [colegios]., y 
dar ocasion á que arguyentes ignorantísimos, y que no saben si-
no estas fruslerías, reduciendo á ellas sus argumentos, enreden 
y alucinen á los que comprenden muy bien la materia que se 
cuestiona, pero están olvidados ó nunca pusieron estudio especial 
en tales bagatelas 

E n el mismo tomo 7 , discurso 12 , dice: ' '¿Qué diré de lo» 
amplios _ t ra tados del ente de razón? ¿Qué escolástico negará 
que Aristóteles fué un gran dialéctico, ni que t ra tó en v a -
rios libros de cuanto juzgó importante para hacer completo 
este arte? Sin embargo, ni una palabra nos dejó escrita del 
ente de razón. ¿Pues como se quiebran tan to las cabezas 
sus sectarios por averiguar los progenitores, el nacimiento, 
la educación y las t ravesuras de este imaginario duende? (1), 
De los autores ext ranjeros que han escrito cursos enteros de 
filosofía, algunos^ ni una palabra hablan del ente de razón, otros 
con notable parsimonia y rarísimo muy de intento. ¿Dejan por 
eso en las demás naciones de adelantar tanto en todas las ciencias 
teóricas como en España? A n t e s pueden adelantar m,as, porque 
no consumiendo tiempo, ó consumiendo poquísimo en lo superfluo, 
les queda mas espacio para emplearle en lo ú t i l . . . P e r o los que 
forman cursos de a r t es (en España) para leer en las aulas, sin dar 
siquiera una azadonada en suelo tan fértil (la buena lógica), se 
extienden latísima y fastidiosísimamente en las cuestiones de si el 
ente trasciende las diferencias, si es unívoco, equívoco 6 análogo, 
y otras aun de inferior utilidad." 

E l mismo au tor en la misma obra, tomo 8 ®, discurso 3 , dir 
ce: "Duélome del t iempo que se pierde en la lectura [enseñan-
za en las cátedras] de las materias tan to filosóficas como teológi-
cas, y aun mas en la de las segundas que de las primeras. ¿Qué 
quiero decir? ¿Qué la lectura, como tal, es inútil? Nada menos, 
ís o so o la juzgo útilísima, sino indispensablemente necesaria. 
Culpo los accidentes, no la sustancia; no la entidad, sino el mo-

* ° S í c a . i taetafÍ8Íca, aquellos disputadores no e ran « i i to té l ioos n» 
penpate t icos , Bino seudoans to té l icos i seudoperipatéticos. 

d o . . . L o que pues, suelen lograr con sus prolijas tareas, es l le -
nar grandes volúmenes de soluciones y réplicas, que amontona-
das unas sobre otras, hacen una ostentosa perspectiva; pero to-
da esa máquina se viene al suelo con un papirote solo de un dis-
curso claro: y es el caso que frecuentemente se funda todo en li-
na proposicion mal entendida, por equívoca ó por obscura, y acla-
rada ó distinguida aquella proposicion, ya no son del caso trein-
ta ó cuarenta hojas de cartapacio (1) que se fundaron en aquel 
ruinoso cimiento. ¡Cuántas veces el profesor da por cierta la ma-
yor de un silogismo y dejándola apar te como innegable, gasta 
mucho tiempo y papel en probar la menor!; pero despues, exami-
nadas una y otra premisa por ojos mas perspicaces, se descubre 
que en la mayor está el defecto, y para ella no hay prueba algu-
na en el abultadísimo car tapacio. . . Ot ro principio hay de hacer 
las cuestiones prolijas, y esto sin que lo adviertan sus mismos 
autores, que es la introducción de mucha forma escolástica 

E n fin, en el primer tercio del siglo próximo pasado, cuando el 
mundo europeo estaba lleno de sistemas filosóficos i hasta los jo-
venes de los colegios de Francia, Inglaterra , Italia, Alemania, 
Holanda i otras naciones t rataban de ellos, los doctores de Es-
paña i los de la Nueva España, en lo general, ignoraban has ta el 
nombre sistema-, de manera que la primera vez que lo oyeron los 
doctores de Oviedo, les sucedió lo que a casi todos los diputados 
en el primer congreso mexicano, cuando uno de ellos, D . J o s é 
Hipóli to Ocloardo, aludiendo a un grave desmán de I turbide, di-
jo: "César ha pasado el Rubicon." N o hacian mas que mirarse 
los uños a los otros con extrañeza, mostrando no entender lo que 
decía Odoardo; porque no sabian la historia romana ni qué cosa 
era el Rubicon: hecho que refiere Alaman. I cuenta que aque-
llos diputados habían sido escojidos en toda la nación, porque 
eran los mas instruidos de la que acababa de ser Nueva España. 

Feyjoo, en sus Car tas Críticas, tomo 2 ° , carta 18, dice: " E l 
ano de 10 [1710] asistí en una de estas comunidades (monás-
ticas) de Oviedo á un acto de filosofía, en que se defendía una 
opinión de Escoto sobre la materia primera. Tocando argüir á 
un jesuí ta que habia leído algo de la célebre cuestión sobre los 
t res sistemas del mundo, de Tolomeo, Copérnico y Tico Brahe 
empezó su argumento con estas voces: Systema Thomisiicum ma-
teriaepnmae etc. Ex t rañó la voz Systema el actuante, extrañóla 
el presidente, extrañáronla cuantos estaban en el axda, GRANDES 

f 11 . Lecciones manuscr i t as que los catedráticos d a b a n a BUB discípulos. 



7 chicos, como se conocía en sus gestos, porque nunca tal habían 
oído. Sobre todo el actuante hubo de espiritarse, y aun no sé si 
después publicó,, que habia estado por decirle al P a d r e (jesuíta):. 
"¿Qué llama Sí es tema, Padre mío?: aquí no disputamos por te-
ma, sino, por razón." 

Testimonios de Feyjoo sobre el atraso• de España en la 
Metafísica.. 

L a metafísica que se enseñaba en Tas Universidades i cole-
gios de JEspaña, era tan seudoaristotélica i' tan llena de embo-
lismos como la lógica. Feyjoo en su Teatro,, tomo 7 , discurso 
12 ^ , hablando de esta enseñanza en las aulas, dice: "De l alma 
racional se t ra ta algo, pero con tan ta escasez, que quedan los 
oyentes casi t an ignorantes de qué es alma racional y cuales son 
sus potencias y operaciones, como estaban antes." 

E n E s p aña no tenia partidarios la metafísica de- Bácon por' 
ser este calvinista, mientras que tenia muchísimos partidarios-
has ta el A r t e Magna o sistema bárbaro.de lógica i metafísica 
inventado por Ramón Luí!, na tu ra l de Mallorca, conocido en la 
historia con el nombre de Ra imundo Lulio., .1 como Feyjoo 
censurase dicho, sistema i alabase la metafísica de Bacon-, dos" no-
tables li teratos españoles le echaron en, cara que- reprobaba la¡ 
doctr ina de un Santo como era. Lulio-, i aplaudia la doctrina de u n 
hereje como era Bacon,.añadiendo: " E l Adonis del.Padre Maes-
t ro (Feyjoo), el. hereje Bacon de Verulamio." El sabio bene-
dictino en sus-Cartas Críticas, tomo 2. ®.f carta. 13, les dio una 
contestación interesante, i es la- siguiente: " M e ha parecido de-
cir algo sobre los ascos que han hecho los dos apologistas, de 
que yo .haya citado contra, el A r t e de Raimundo á Bacon de-Ye-
rulamio, por el- t í tulo de que este autor filé hereje calvinista. ¿Y 
qué importa que lo fuese, si.yo no lo cito.sobre asunto que per-
tenezca ni directa ni indirectamente á la religión? E l nombre 
odioso de hereje, cuando tan fuera de propósito se toma por pre-
texto para hacer aborrecible la cita de algún autor que lo fué, 
es un coco de que artificiosamente usan algunos para amedren-
t a r i los párvulos de la república literaria, cuando la cita los in-
comoda, . . El Santo Supremo Tribunal de la Inquisición de Es-
paña, en las advertencias que pone despues del mandato a los. 
impresores, por regla general permite en el número 5 dar álos 
herejes elogios y epítetos honoríficos que no sean absolutos n i 
universales, sino limitados á particulares ciencias y materias, co= 

mo llamar h Bucanano elegante poeta, á Enrico Estéfano doctí-
simo en griego, a Tycho Brahe, excelente matemático ó astró-
nomo; que son dotes y excelencias que Dios suele comunicar aun 
a los que están fuera de su Iglesia. . ¿Pero qué dirán los apologis-
tas, cuando yo les haga vér que para elogiar á Bacon como filóso-
fo, tengo el nobilísimo ejemplar. . . . ¿de quien?, ¿no menos que 
de Nues t ro Santísimo P a d r e Benedicto X I V que hoy reina fe-
lizmente en la Iglesia, en su grande Obra Úe Beatificationc 
et Canonizatione Servorum Dei? Añado que en la misma Obra, 
en el capítulo 22 de la misma primera parte del cuarto tomo, se 
sirve Su Santidad de la doctrina de Rober to Boyle, tan ingles y 
tan hereje como Bacon, para determinar el tiempo que natural-
mente puede vivir el hombre sin r e sp i ra r . . .Déjese, pues, á la 
gente ruda esa vulgar cantinela de despreciar cuanto hay en los 
herejes, solo-porque lo son. L o bueno se puede apreciar en cual-
quiera parte que esté. . .Los herejes, por serlo, ño dejan de ser 
hombres. N i Dios repartió las almas con una providencia tal, 
que todos los grandes ingenios hubiesen de caer precisamente 
dentro de su Iglesia. Como dejó las de Aristóteles, P la tón y 
Tulio entre los gentiles-, pudo dejar otros ingenios iguales entre 
los herejes" (1). 

Veamos cual era esa A r t e Magna, ese sistema filosófico por 
euya censura fué tan hostilizado Feyjoo, i aun t ra tado indirecta-
mente de impío. Dicho crítico, en sus mismas Cartas, tomo 3 , 
carta 26, analiza dicho sistema por sus capítulos, diciendo entre 
otras cosas: " E n el primer capítulo, que intitula (Lulio) de Bco, 
nos dice lo primero: "Dios es diseurrible por principios y re-
gla?." ( 2 ) . L a voz discurribilis ¿en qué diccionario se ha l la -
rá' . ... E l tercer capítulo es de Ocelo, y en este nos da- la vene-
rable noticia- de que el cielo es dotado de instinto y apeti to 
natura l . . . E l cuarto es de TIomine, donde nos da una definición 
del hombre que debemos estimarla mucho: Homo est animal 
homijkans, que construida la voz' bárbara homificans, quiere de-
cir el hombre es un animal que hace ó puede hacer hombres." 
Sigue analizando muchísimas definiciones de Raimundo Lulio, 
entre ellas las siguientes. Definición de imaginación: "es la po-
tencia á quien compete propiamente imaginar." Definición de la 

^ (1) Flechas de paso al Abate Gaume, al Padre Ventura i demás gomistas. ¡Ojalá que e IS r . 
Zumárraga i l o s demás primeros misioneros españoles en México hubieran tenido la i lus t ra-
ción i la prudencia de su compatriota Feyjoo!, ¡se habria salvado una muchedumbre a s o m b r o -
sa de manuscritos indios interesantísimos que quemaron por ser obras de gentiles! 

(2) Deus csi discurribilis per principia tt regulas. 



so 

& t l C i a V ' e S e i k * b i t ? c o n que el j u s t o obra jus tamente ." Definí. 
den W . f : P " U n l l

f i
C l a : > e l l l á b i t 0 c o n e l P r u d e n t e u s a P u -dentemente. Definición de la digestión: "la digestión es la for-

T - Ql q u e c % i e r e ' d i § i e r e 1 0 digerible." Feyjoo aña-
u t . jixotaoles secretos nos revelan estas definiciones!" Defi-
nición de la semejanza: "es la forma con la que el que asemeja, 
asemeja á si a su asemejado.» Fey joo añade :"¡Qué hermosura!" 
Definición ele navegación: "Navegación es el ar te con la que los 
navegantes saben navegar por el mar ." Feyjoo añade: "Ot ra que 
bien baila i y 0 añado que Ja definición no comprende la nave-
gación en los lagos ni en los rios. De f in i c ión . . . .pero basta: por 
el hilo se saca el ovillo. L o mas gracioso es ver despues de tan 
solemnes disparates los grandísimos encomios que del sistema lu-
liano hacían sus partidarios. L e daban a Lulio (i probablemente 
todavía e dan el epíteto de "el D o c t o r Iluminado," decían que 
ios hombres de mayor inteligencia que habían aparecido en el 
mundo eran tres: Aelam, Salomon i Ra imundo Lulio, i otras co-
sas tan extravagantes como estas, que mot ivábanla hilaridad de 
f e y j o o . iLste, despues de censurar con sabia crítica i burlarse 
del sistema luhano en su citada c a r t a 13, dice: " E s t o es lo que 
siento del A r t e ele Lulio, dentro de la cual contengo y he conté-
nido siempre mi censura. Dejóle y siempre he dejado a salvo >i 
liUlio su santidad, su mart ir io y su culto." E n efecto, la Santa 
fcede ha declarado márt i r a R a i m u n d o Lulio porque murió pol-
la té apedreado por los mahometanos; pero no ha declarado que 
era buen lógico ni buen metafísico; as í como declaró Santo a Se-
ñ o r b a n José, pero no declaró que e ra buen artesano, i así como 
beatificó a Sebastian de Aparicio, p e r o no beatificólas carretas.' 
p n conclusión: los mahometanos apedrearon a Raimundo Lulio 
i obraron pésimamente, i despues F e y j o o apedreó el A r t e Mag-
na de Lulio e hizo mui bien. ° 

Testimonios de Feyjoo sobre el atraso de España en la Física; 

Feyjoo en su Teatro Crítico, t o m o 7 © , discurso 13 © , dice: 
'Lo que sobra en la física que se t r a t a en las escuelas (coleo-ios) 

es mucho; mucho mas lo que f a l t a . . . De aquí debende que esta 
tísica, con todo el cúmulo de sus máx imas esparcidas en ocho li-
bros, no da luz para explicar a lgún fenómeno, para disolver a l -
gún problema, aunque sea el mas pa ten te , el mas fácil de cuan-
tos ocurren en el dilatado ámbito d e la naturaleza. ;No se de-
muestra esto con los escritos del m i s m o Aristótoles? Compuso 

31 
este filósofo, (como quieren muchos) el libro de los Problemas, 
donde pasan de ochocientos los que propone, pertenecientes a 
la materia física. Veanse las soluciones que da a todos ellos, y 
se hallará que jamas recurre á principio alguno ó máxima estam-
pada en los ocho libros, para dar salida á cuestión alguna. Ni 
podría hacerlo, aunque quisiese, porque las generalidades de que 
t ra tan los ocho libros se quedan en la externa superficie, digá-
moslo así, de las puertas afuera de la naturaleza. Despues de 
tanto razonar de los principios del ente natural, de causas, accio-
nes, ;pasiones, efectos etc. (1), si le preguntan al que gastó su ca-
lor natural en estos tratados, como se enciende el fuego, como se 
disuelven las nubes en agua, como fecunda esta la tierra, como 
se engendran, como se nutren las plantas, se halla el pobre en 
densísimas tinieblas, . . E s pues preciso que confiesenquela física, 
sin excluir aun aquella parte abstractísima que se dicta en las es-
cuelas, estriba en la experiencia; luego injustamente y contra to-
da razón asquean la experiencia como indigna de la nobleza de 
'Jas escuelas." 

E n el mismo discurso, hablando cíe la importancia de saberse 
i enseñarse en España la filosofía moderna experimental, dice: 
"'Aun cuando no tuviésemos en ello otro ínteres que el de enten-
dernos con los filósofos modernos, ya en la disputa, ya en una 
simple conversación, bastaba este para t ra tar las cosas de otro 
modo. ¡Cuántas veces sucede hallarse corrido un filósofo puro 
de la escuela, si concurriendo en un corrillo con otro que ha es-
tudiado físicamente la materia del movimiento, cae la conversa-
ción sobre este asunto! Pónese este, verbi gracia, á explicar, 
porque-ocurrió motivo para ello, como los cuerpos movidos circu-

- lamiente, durando el ímpetu y cesando el estorbo que los preci-
saba al movimiento circular, se -apartan del centro por la línea 
tangente del círculo; cómo en el movimiento reflejo de los cuer-
pos esféricos el ángulo de reflexion es igual al ángulo de inci-
dencia; qué rumbo sigue el moble [móvil] en la refracción, ya cuan-
do pasa del fluido denso al raro, ya cuando pasa del raro al denso 
y otras cosas de este género. Todo esto será una alo-arabía para 
mi pobre escolástico, pues ni aun las voces entiende; y si quiere 
entenderlas, le ha de pedir al otro -que se las explique, ni mas ni 
menos que un rústico que se halle en el corrillo." 

En el mismo discurso dice: "El motivo ele entendernos con los 

(1) Aquí como en otras muchas pai tes está fotografiado el acto p u b l i c a en el c o k , 
£io ae «anto l o m a s . •*• -



filosofas modernos debiera ,así mismo excitarnos á explicar con 
toda claridad los principios de su f í s idá . . . ¿Y no es sin duela cosa 
vergonzosa para un filósofo del aula, que sucediendo el caso de 
concurrir en algún teatro (pongo por ejemplo) con un cartesia-
no y disponiéndose las circunstancias de modo que no pueda 
evitar la disputa, ó haya de enmudecer, porque ni aun entiende 
las voces de que el otro' usa, ó lo que a veces sucede, solo haya 

C e r c a r con injurias? —Ocurrióme tal vez hallarme en una 
conversación donde habían concurrido dos religiosos de otra Or-
den dos eclesiásticos seculares de distinción y algunos caballeros 

t t l C U f ? e j U n ° ' ^ T d i s c r e t o y agudo, después dé 
haber estudiado muy bien la filosofía aristotélica en el aula, se 
había aplicado á la cartesiana, y estaba cabalmente enterado de 
sus principios. Nadie ignoraba esto en el pueblo, porque él 
S l d

n ° „ s e W f °, c a s i .0 n ' M o f a b a según el sistema cartesiano 
bien que en el fondo m era cartesiano ni aristotélico, sino un 
£ r Ü ü 0 d e l 0 S ^ ^ insultándole 
m o f , f ° P ° f 0 t b l ' f e s t e C a P í t u l ° ' d i Í ° algunas palabras de 
^ w g < T ? r a i OS q u e f e § ' U i a n I a filosofía cartesiana. El 

s o J ^ á n d o l e luego á la disputa, empezó á razonar algu-
na cosa en defensa de Descartes y contra Aristóteles. Mi reliSo-
so que n o sabia de la filosofía cartesiana mas que el nombref se 
hallo tan embarazádo que yo por evitar su confusión, sin ser pro-
vocado, me arroje á . la disputa con el caballero, como el torero 
que llama al toro por estorbar que haga, pedazos al compañero 
que ya tiene cogido entre las bastas. Pero no valió la precaución 
porque e caballero volviéndose á mí cortesanamente, me dijá 
que pues la disputa no era conmigo, dejase reñir la lid al que h l 
Z S ^ T ^ m q U e f e f U é P r e C Í S 0 ^ fuera de la 
nZ il n l y ? • a I 0 t r 0 e n a s h a é t a s d f i I t o r o - - 1 0 c u a l paro en 
que el pobre religioso, no pudiendo revolverse ni á un lado ni á 
Otro, porque sabia tanto del sistema cartesiano como de la lengua 

n ° S ° r también 
su imprudencia en insultar, sm saber qué ni por qué insultaba. 

d ¡ alo-nnn! i T T S U c e d e r á n m u c h o s P<>r la impericia y temeridad 
de a gunos profesores a quienes jus tamente se puede aolicar a -
quella increpación del apóstol San Judas : quaeLmoue 'ignorara 
U a s ^ n c v i . ¿No es indignidad en unos hombres que Se írecian 
del ^ doetrinas contrarias á jas suyas 
t ™ T q U e

i
l a S ^ P ' ^ a r i a n los rústicos, esto es, con 

baldones contra sus autores? Con decir que Descartes y { ¿ s e n -
do fueron unos quimerizantes i l t e y otras • injurias d í este te-

nor, quedan muy satisfechos; y si les preguntan qué dijeron Des-
cartes y Gasendo, ó nada responden, ó responden mil disparates. 
—Aun los que piehsan que saben algo de las doctrinas modernas, 
tienen una inteligencia tan superficial y confusa, que es lástima 
oirlos. Frecuentemente confunden la doctrina de Gasendo con 
la de Descartes, y una y otra con la de los filósofos experimenta-
les, como yo mismo he visto no pocas veces, Lo ordinario es 
poner á cuenta de Descartes cuantas para ellos son novedades en 
la filosofía. Si se les habla de átomos, ese es un disparate de 
Descartes; y Descartes, que supone infinitamente divisible la ma-
teria, ¿qué traza tenia de admitir átomos? Si alguno se pone á 
probarles que hay vacio existente, á Descartes le echan la culpa; 
y Descartes, bien lejos de admitirle existente, le reputó imposi-
ble, aun á la potencia absoluta de Dios. A u n muchas verdades 
que invenciblemente prueba una constante experiencia y que no 
admiten en su escuela, verbi gracia, que el aire es pesado, que 
no hay antiperístasis(l), se las imputan como á primer autor, a 
Descartes; y lo peor es que les parece que las impugnan bastan-
temente solo con decir que Descartes es el autor de esas opinio* 
nes: lo qué, sobre ser falso, es una impugnación ridicula, mien-
tras Dios nos revela que jamas Descartes dijo verdad alguna de 
su cabeza, lo qué ni de Descartes ni de hombre alguno es creí-
ble.—Todo esto viene de meterse a hablar cosas que no entien-
den ni han estudiado. Oyeron las voces de átomos, tur billones, 
materia sutil, mecanismo etc., sin saber qué cosas son, ó por lo 
menos ignorando enteramente los fundamentos con que se prue-
ban. Pero no han menester mas que haber oido aquellas voces, 
y creer que Descartes es autor de todo, á quien precisamente, 
por tener entendido que fué en la doctrina contrario de Aristóteles, 
reputan por un delirante, para arrojar con desprecio y risa áto-
mos, turbillones, materia sutil y mecanismo á la obscura reo-ion 
de las quimeras. -No le faltan en las demás naciones, defenso-
res á Aristóteles, pero defensores racionales, defensores con co-
nocimiento de causa, que bien instruidos en los sistemas opucs-

(1) Los escolásticos sentaban esta tésís: "Las cualidades cont rar ias crecen en 
intensión cuando está cada una cerca de su enemiga; y así el cuerpo fr ió so enfria mas 
si esta amado de algún cuerpo caliente, como el cuerpo caliente se calienta mas « 
esta sitiado de unacuerpo frió;» i este absurdo bautizaron con el alt isonante nombre 
de aiUipcrislasis. Feyjoo los sofocaba con razonamientos como este: "De donde so 6 e 

« u i n a q u e la nieve met ida dentro un círculo de fuego, en vez de derret i rse se e o ^ 
gelaria m a s . " (Teatro, tomo 2, discurso 13). 



u 
tos, saben las partes flacas por donde pueden atacar los que com-
baten a Descartes y á Gaseado, haciendo la justicia que deben 
a la sutil inventiva del primero y á la sólida perspicacia del se-
gundo, y por otra parte dejan libre el campo de la naturaleza a 
ios nlosoios experimentales, como verdaderos y aun únicos colo-
nos de su fértilísimo terreno. Donde se advierte que á estos na-
die ios mira como facción opuesta, sino, ó como suyos, ó como 
neutrales; porque los experimentos y las consecuencias legítimas 
de ellos k todo sistema se pueden acomodar, ó por mejor decir 
todo sistema se puede acomodar á ellos. N o solo esto, mas aun 
se puede decir que en las demás naciones 110 hay algún a r i s to -
télico puro. Todos conceden aquellas verdades físicas que legí-
t imamente se prueban con los experimentos, que pugnen, que nó 
con algunas máximas aristotélicas. Todos admiten las explica-
ciones c e los efectos sensibles, por lo menos de muchos, por las 
reglas del mecanismo, en cuanto que son independientes de par-
ticular sistema, Y aun ellos mismos usan de esas explicaciones, 
siempre que se aplican á resolver algún problema físico sensible, 
o señalar la causa de algún fenómeno. De modo, que á cada pa-
so se ven salir de los claustros de varias religiones, que son cin-
dadelas guarnecidas de sectarios de Aristóteles, resoluciones de 
problemas físicos, propuestos ya por esta, ya por aquella acade-
mia, atendiendo precisamente á las leyes mecánicas, y sin acor-
darse de formas, virtudes, cualidades, que % todo vienen igual-
mente, y n^da exphcán. ¿Qué digo yo resoluciones de proble-
mas particulares? Muchísimos t ra tados de varias partes de físi-
ca, explicada puramente á lo moderno, 'tuvieron su nacimiento 
en los claustros. Solo de los de la Compañía salieron muchos y 
excelentes. Tales son los del P a d r e Casati placentino, del P a -
dre Lams, del P a d r e Castel, del P a d r e Auber to , del Pad re Sa-
rrabat, del P a d r e Souciet, del P a d r e Dechales etc. E l Pad re 
Kegnault dió á luz pocos años ha un curso entero de rigurosa físi-
ca moderna en tres tomos, sin tocar un ápice de las ideas abs -
tractas de la Escueto. E n todo él sigue las nuevas opiniones, 
comprendiendo aun algunas de aquellas que mas revuelven los 
estóm ages de nuestros profesores." 

E n el mismo discurso dice: "No ignoro que en España extra-
ñaran muchos, que tantos t ratados filosóficos de este género ha-
yan salido de mano de jesuítas, y no á hurtadillas 6 á sombra de 
tejado sino á los ojos de toda su religión y con aprobación suya. 
Es to depende de que ÁCA SE IGNORA POR LO COMUN~EL ESTADO P R E -

SENTE DE LA FISICA EN LAS DEMAS N A C I O N E S . . . Y este es cl estado 

presente de la filosofía en los regulares de otras naciones. Todos 
dan oidos á la filosofía expe r imen ta l . . . N o será mucho que en 
España desee yo el mismo t e m p e r a m e n t o . . . P a r a demostrar 
sensiblemente esta importantísima ventaja de una sobre otra filo-
sofía, concibamos la admirable fábrica del cuerpo humano, e x -
puesta á los ojos de un filósofo escolástico y de un anatómico cien-
tífico, y examinemos las ideas de uno y otro sobre tan bello ob-
jeto. El escolástico, advirtiendo las operaciones vitales y ani-
males de este compuesto, todo lo que infiere es que para cada 
especie de ellas hay una facultad ó virtud distinta; verbi gracia, 
este compuesto se nutre; luego tiene facultad nutritiva: crece; 
luego tiene virtud aumentativa ó acretiva: se mueve; luego t i e -
ne facultad locomotiva etc. ¿Qué mas discurre? Que estas fa-
cultades son propiedades dimanantes de la forma, substancial del 
compuesto, y que en el cuerpo hay órganos proporcionados para el 
ejercicio de ellas. Todo esto, hácia la filosofía nada explica, hácia 
la religion nada adelanta. . .Vamos al anatómico. E s t e empie-
za por donde acaba el escolástico. Supone las facultades corres-
pondientes á las operaciones: ni aun ha menester tomarlas en la 
boca; porque decir que quien se nutre tiene facultad nutrit iva, 
solo es decir que quien se nutre puede nutrirse, lo cual es una 
mera perogrullada filosófica (1). Entrase , pues, de golpe en los 
órganos, que es donde está todo el busilis, porque las facultades 
no son otra cosa que la disposición, ya activa, ya pasiva, que 
en virtud de la extructura y conexion tienen esos órganos para 
¿numerables movimientos. Aquí es donde no da paso, al cual 
110 encuentre alguna maravilla: cuantas especies de vasos y 
conductos llenan los laboratorios de química, cuantos instru-
mentos inventaron la mecánica y la estática, tantos y muchos 
mas, labrados con mucha mayor perfección y delicadeza, se ha-
llan comprendidos en el breve ámbito de esta portentosa má-
quina." 

. E n el mismo tomo i discurso dice: "S i jus tamente hemos ca-
pitulado los_ últimos tratados de física que dictan en las aulas 
por lo que tienen de inútil y diminuto, 110 con menos razón po-
demos acusarlos por lo que envuelven de improbable . . .Los que 
t ra tan algo de los cielos, siguen ciegamente las rancias y ya pros-
criptas máximas de Ptolomeo. E n vano tantos astrónomos mo-
dernos con la prolijidad de sus observaciones y al favor de sus 

[1] Aquí , como en ofcros muchos pasojeB está fotografiado- el programa del colegio 
de Santo Tomas en 176*. 



excelentes instrumentos, han demostrado que. Ptolomeo- en o r 
a i S í t f ' distancia y curso de los astros padeció muchos e-

i roí es: estos errores se siguen como si fueran verdades inconcu-

E n eHmsmo tomo i discurso dice: " E s imponderable el daño 
que padecía la fi osofia por estar tantos siglos oprimida debajo 
de lyugo de la autoridad. E r a esta, en el modo que se usaba T e 
ella, una t irana cruel que á la razón humana tenia vendados los 
ojos y atadas las manos, porque le prohibía el uso del discurso v 
de ia experiencia. Cerca de dos mil años estuvieron los que se-
llamaban filosofes estrujándose Jos sesos, no sobre el exámen de 
la naturaleza, smo sobre Ja averiguación ele l a m e n t e de A r i s t ó -
teles. 1 como si fuera poco indecorosa para filósofos, cristianos, 

^ U í 8 ' e n t ; ] ' l e a ñ a dieron ,por ministros ó. por con: 
Z t 1 ¡ m P e ™ J ° * ¡ ü a 3 l o u l e tanos . Ya se alteró mucho el 
b emo de la república literaria, por lo menos tf» fe demás nado-
h o n r , ? P 0 S T Ü S e l A ^ P ^ t ó f c o l e s . del trono, pero señalándole un 

t r k t n T c U 1 r 1 C e n a 7 á A v e i T O e S 1 1 0 ] e s h a n dejado n* 
« p S S ^ 1 o , fiM f e s f c 0 e s J > 0 n e r l a s c o s a s en razón;, 
tan justa . ' e S p a i l o I e s s e conformen á una disposición. 

E l m i s m o autor en sus Cartas Críticas, tomo 2 ©, á l a caita-

< < M „ f S ~ en orden a las cencías naturalesv luego dice: 
i f v u e l ^ , las expresiones de-sentimiento-
^reso o ? , hace en- la suya de los cortos-y lentos pro-
a Z Z J Z n / ° S t r a l a Matemática, 
Za^Slvl?« 1 eXl'Tjer°Sien t0-nt°a lihros Presentan la, 
deseo curío,n T i T < t j m n d ° f ^ me insinúa u n 
t r a nanlAii ! ? ' * ^ d e e s t e a t r a s o literario de núes-
s o h e T t a \ n a n r F q U e - } ' ° ^ h e c h o ^ u n a s reflexiones-
m a n i f ^ J ^ x í t & a s i ^ u e I a s hecho, y con franqueza 
No es u t t n l ^ f r C e d , l 0 e l l a s m s h a n d e s c u b i e r t o . -
l los eZ J l : T V m ? h! °aUSa do Ios cortísimos progresos 
q u e a Z ' o 1 ' ^ " ^ « J P ^ ^ á n o m u ^ y W . 
todas S a S f f i r 81 SOla, h f i a P ° c o d a ñ o > e l complejo d¿ 
mera es eT oorío í l ° a M ' ^ e n t e invencible pri-
cua quTera Z e ^ Z l d e a , « a n o s d e a s t r o s p ro feso res . . . A 
S n e n el J h T J < f e con aquello ¿oco que apren-
d e n Z n l t v a t t T y h l n c h a d 0 3 C O n I a presunción d¿ que 
c t a q u l l r i n t saber en materia de filosofía, se puede apli-aquello del Apocalipsi; Qu;a d i c { d d i V G r s ¿ e t ^ 

pTetatus, et nullius egeo: et nescis, quia tu es míser, et miserabilis 
et paúper,'et caecus, et nudus'' (1). 

" L a segunda causa es la preocupación que reina en España 
contra toda novedad. Dicen muchos que basta en las doctrinas 
el título de nuevas para reprobarlas, porque las novedades en 
punto de doctrinas son sospechosas, y esto es confundir á Pon-
cío de Agiárre con Pondo Pilatos-. Las doctrinas nuevas en las 
ciencias sagradas son sospechosas, y todos los que con juicio han 
reprobado ías novedades doctrinales, de estas han hablado. P e -
ro extender esta ojeriza á cuanto parece nuevo en aquellas facul-
tades que no salen del recinto de la naturaleza, es prestar con un 
despropósito patrocinio á la obstinada ignorancia,—Mas sea no-
rabuena sospechosa toda novedad. A nadie se condena por me-
ras sospechas. Con que estos escolásticos nunca se pueden es-
capar dé ser injustos. L a sospecha induce al exámen, no á la de-
cisión: esto en todo género de materias, exceptuando solo la de 
la fé, donde la sospecha objetiva es odiosa, y como tal damna-
ble.— Y bien: si se ha de creer á estos Aristarcos, ni se lian de ad-
mitir á G'alileo los cuatro satélites de Júpi ter , ni á Huygens y 
Üasini los cinco de Saturno, ni á Vie ta la- álgebra especiosa, ni á 
Nepero los logaritmos, ni á I íarveo la circulación de la sano-re; 
porque todas estas son novedades en astronomía, aritmética y fí-
sica que ignoró toda la antigüedad, y que no son de data anterior 
á la nueva filosofía.. P o r el misino capítulo se ha de reprobar la 
inmensa copia de máquinas que- de un siglo á esta par te se lian 
inventado. "Vean estos Señores á qué extravagancias conduce 
su ilimitada; aversión á las novedades."' 

"Da tercera causa es el errado concepto de q.ue cuanto nos pre-
senten los nuevos filósofos, se reduce á unas curiosidadesinútiles " 

" L a cuarta causa es la diminuta ó falsa nocion que tienen, acá 
muchos de la filosofía moderna, j u n t a con la bien ó mal fundada 
preocupación contra Descartes. Ignoran casi enteramente lo que 
es la nueva filosofía, y cuanto se comprende debajo de este norn-
bre, juzgan que es parto de Descartes." 

(1) Ese texto traducido por el padre Seio es como sigue: "Por que dices: Rico 
eoy, y «stoy lleno de inenes, y de nada tengo falta: y no conoces que eres u n cu i -
tado y miserable y pobre, y ciego, y desnudo.» [Capítulo 3, verso 17]. Antea se ha 
vrsto que Feyjoo dice que su patr ia EspaHa en el orden filosófico no e n s e ñ a b a m a r 
que perogrulladas; aquí la l lama indirectamente cuñada , pobre, ciega et«., i adelanto 
•».ciemos que directamente la U a a » p o M s i m a en las mismas ciencias. 



"La quinta causa es un celo, pió si, pero indiscreto y mal fun-
dado: un vano temor de que las doctrinas nuevas en materia de 
niosolia traigan algún perjuicio á la religión. Los que están 
dominados de este religioso miedo, por dos caminos recelan que 
suceda el daño; ó ya porque en las doctrinas filosóficas extranje-
ras vengan envueltas algunas máximas, que ó por sí ó por sus 
consecuencias, se opongan á lo que nos enseña la fé; ó ya porque 
haciéndose los españoles á la libertad con que discurren los ex-
tranjeros (los franceses, verbi gracia), en las cosas naturales, pue-
den ir soltando la rienda para razonar con la misma en las sobre-
naturales.-—Digo que ni uno ni otro hay apariencia de que su-
ceda. SSo lo primero, porque abundamos de sujetos hábiles y bien 
instruidos en los dogmas, que sabran discernir lo que se opone á 
a íé de lo que no se opone, y prevendrán al Santo Tribunal que 

vela sobre la pureza de la doctrina (la Inquisición), para que apar-
te del licor la ponzoña, ó arroje la zizaña al fuego dejando intac-
to ei grano. . Fara no temer razonablemente lo segundo, basta 
advert ir que la teología y la filosofía tienen bien distinguidos 
sus limites, y que ningún español ignora que la doctrina revela-
da tiene un derecho de superioridad sobre el discurso humano, de 
que carecen todas las ciencias naturales: que por consiguiente 
en estas como en proprio territorio, puede discurrir con fran-
queza; a aquella sola doblar la rodilla con veneración. Pe ro doy 
que alguno se desenfrene, y osadamente quiera pisar la sagrada 
margen que contra las travesuras del entendimiento humaSo se-
ñala la Iglesia, ¿no está pronto el mismo remedio? En ninauna 
parte menos que en España se puede temer ese daño, P or la vi-
gilancia del Santo Tribunal, no solo en cortar tempestivamente 
las ramas y el tronco, pero aun en extirpar las mas hondas rai-
ces del error .—Doy qué sea un remedio precautorio contra el e-
rror nocivo cerrar la puerta á toda doctrina; pero es un reme-
dio, sobre no necesario muy violento. Es poner el alma en una 
durísima esckvi tud. Es atar la razón humana con una cadena 
muy corta E s poner en estrecha cárcel á un entendimiento i-
nocente, solo por evitar una contingencia remota de que come-
ta algunas travesuras en adelante." ' 

" L a sexta y últ ima causa es la emulación (acaso se le podría 
dar peor nombre), ya personal, ya nacional, ya f a c c i o n a ! Si 
Vuesa Merced examinase los corazones de algunos, y no p^cos 
de los que declaman contra la nueva filosofeó g ^ e m l m e n S 

e ° l i r J O r ; C r n t r a l i teratura, distinta f e aqueUa co^ 
mun que eilos estudiaron en el aula, hallaría en ellos iLo* 

tos bien distintos de aquellos que suenan en sus labios. Oyeseles 
reprobarla, ó ya como inútil, ó ya como peligrosa. No es esto lo 
que pasa allá dentro. No la desprecian ó aborrecen, la envidian. 
No les desplace aquella literatura, sino el sugeto que brilla con 
ella, jOh, cuantas veces, respecto de este, hay en ellos aquella 
disposición de ánimo que el Padre Famiano Est rada pinta en 
Guillermo de Nasau respecto del Duque de Alva: Quera palam, 
odercit, clam admirahatur (1). —Esta emulación en algunos pocos 
es puramente nacional. A u n no está España convalecida en todos 
sus miembros de su ojeriza contra la Francia. A u n hay en algu-
nos reliquias bien sensibles de esta antigua dolencia. Quisieran 
estos'que los Pirineos llegasen al cielo, y el mar que baña las cos-
tas de Francia estuviese sembrado de escollos, porque nada pu-
diese pasar de aquella nación á la nuestra. Permítese á los vul-
gares, tolérase en los idiotas tan injusto ceño; pero es insufrible 
en los profesores de las ciencias, que deben tener presentes los mo-
tivos que nos hermanan con las demás naciones, especialmente 
con las católicas.—Acuérdome de haber leido en las Causas Cé-
lebres de Gayot de P i t a val, que una señora española mató unos 
papagayos de la reina D María Luisa de Borbon, primera 'es-
posa de nuestro Carlos I I , indignada de oírlos hablar francés, y 
aquellos míseros animales pagaron con la vida el gran delito 'de 
haber sido doctrinados en Par í s en algunas voces de la lengua 
francesa. I ra y simpleza no muy de extrañar en una mujer I g -
norante; pero poco dista de ella aquel irrisorio y fastidioso ceño, 
con que algunos de mucha barba, y aun de barba con perilla (2), 
miran ú oyen citar cualquiera libro francés, fingiendo creer y 
procurando hacer creer á otros, que no se hallan en los libros es-
critos en este idioma sino inutilidades. . . 'Seria una gran cosa 
para tales sugetos la nueva filosofía si hubiera nacido en España, 
y es solo abominable porque la consideran de origen francés " 

i?eyjoocon una mui notable imparcialidad manifiesta en los 
conceptos anteriores el exagerado patriotismo de sus compatrio-
tas Que cualquiera nación tenga defectos i ios hava te i ido en 
los tiempos pasados, es una cosa mui natural i cierta, porque cual-
quiera nación es un conjunto de hijos de Adam. Cada nación 
tiene su caracter. U n francés concede con facilidad i se rie 
c e los defectos presentes i pasados de su patria; mas si se 
d iceque España tiene o en los siglos pasados tuvo algún defecto 

(1) Traducido: "A quien exter iermeníe aborrecía, en eu interior a d m i r a b a . " 
1 Los altes dignatarios de E s p a ñ a . 
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I S I S 8 S0>f 6 « i » . íobre política o sobre filosofía en sus re ! 
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prudente semejante a la de los papagayos, la qué les acarreó que 

0 1 peseueío como a aquellos, Verbi gracia: Barto-
orne de Carranza, a pesar de ser un sabio i Arzobispo de Toledo 

toos a T r I
t

P a J r e í ? ^ d e l G o n C Í 1 Í ° d e T r e n i 0 ' ™ » » "Comen 
tanos al Catecismo Cristiano" fué a modo de un papagayo por-
que se hizo sospechoso en la fé, no por dolo, s inoco? f n ^ r X -
™ » ! ^ p r o b l e m a hiMóricode La causa da Carranza en cu-

" ? O D I t rabajado tantos" historiadores i críti-
mo M," J esta resultante: imprudencia. Ba jo la pluma del mis-

' sTiÍÍ r f Z ^ e I , ? T ° V f r t l d a , Í ° - d e l a I"q««i<=ion española (co-
pañoles ' M i t ^ ' f " H Í S t O T Í a d e l o s He te rodoxosEs -
de oroíeso de O C a P I t u l 0 , 8 ' l a s i ™ * "¡1 fojas! del expediente 
del proceso de Carranza i los 16 años, 7 meses, 24 dias oue estu 

S ™ 1 ! ^ d e - a r r o ^ n e T ü l l mo 
análisis mas que este cargo: i m p r u d e n c i a . - " P e r o C a r r a n z a se-
g r í no fue sentenciado a m u e r t l » Es cierto: Tampoco d L i í 
r X f c V f d t d > P a P W o que de 'una man" 
M H 6 se puso a hablar de la soberanía del 
C t I a I s u e ™ E s P * B a en 1808 i en una jun ta pública, de-
l i í e k l f u ? a U ' t

S ' d e m a 3 P^hombres monarquistas del 
« r e m a t o fue sentenciado a muer te . Solamente que como excitó 
el profundo odio de ellos i tocó los intereses m a s V e l i c a X de a 
coloma, lo metieron en la cárcel, i aunque entró bueno sano a 

d i v i l T a t s Z n Ó d^ U D a — , n - t e r i o s a , q:„e ha dejado aivioiaos a los historiadores para expl caria. Tamnoco fué sen M T i n C o r t e s ei
 ^ o ^ i Z t ^ 

d f c o o n e r a r I n Z T ^ i q U 6 tal cual sospecha 
va E p r ° J f C O d e a ^ a m i e n t o con el reino de la Nue-

ffin« " S S 1 , l e r m a n ° M a r t i n f o r t e s h t 
t o r m e n ^ d e ^ X ^ T f l J l ü l a m e n t e <i™ » consecuencia del 
de S r a z o , v T * ( C ° n S Í S t Í a e n t i r a r a ™ ^ m b r e 1 0 3 b r a Z 0 S y d e l a s P i e r n a s cc>ii cordeles hasta que se le dislo-

caba un Iiueso, i en hacerle beber agua hasta que estaba para 
ahogarse), que le dieron los visitadores Muñoz i Carrillo, quedó 
tan enfermo, que murió de las resultas (1). Bartolomé de Ca-
rranza no fué sentenciado a muerte, sino a otras penas entre ellas 
la de prisión por bastante tiempo; pero aunque era de una orga-
nización tan vigorosa como lo muestran sus biógrafos i su retra-
to que se vé en la sala de cabildo de la catedral de Toledo, los 
1G años, 7 meses, 24 dias de prisión destruyeron aquella organi-
zación i acabaron con él pocas semanas despues de la sentencia, 
muriendo dentro de la Inquisición. ¿I donde está la sentencia de 
muerte que se pronunciara contra Talamantes? E n fin, estos no 
son mas que unos verbi gracia; al t ratar del presente asunto lo 
hago únicamente espigando casos, como el que en un campo rico 
de mies corta de paso una que otra espiga. E n este terreno ha-
bría escrito Feyjoo, si lo hubiera parecido conveniente, con ma-
yor fuerza i eficacia de razonamiento, pues a la verdad que no le 
faltaba altura de pensamiento. Su pensar se levantaba sobre las 
ideas de su época i sobre los errores comunes e impugnaciones 
de sus contemporáneos, como la nave de alto porte flota sobre 
las ondas i fas tempesta .Ies del occeano. A la verdad que tampo-
co le faltaba energía e independencia para escribir: siquiera fue-
ra arrollando autorizadas preocupaciones e intereses bastardos 
creados por ellas, i exponiendo su persona a la tormentosa vida 
que habian tenido muchos sabios que siguieran antes de él la 
misma senda, él defendía la causa de la santa verdad, de la jus-
ticia, del progreso i de la humanidad, i censurando a su patria, 
la servia mas que nadie. ¡Bravo era el fraile!, i cuando va se vió 
guarecido bajo el escudo de los Papas i de los reyes, escudo con-
quistado, no con adulaciones i bajezas, sino a punta de lanza, con 
su sabiduría, le vémos escribiendo clara i denodadamente contra 
el tormento, usado como medio probatorio en los tribunales de 
su tiempo, incluso el de la Inquisición; le vémos escribiendo de 
esta manera antes que naciera Bentham (2). 

En la misma carta dice Feyjoo: "¿Pues qué si llega á saber ("un 
escolástico] que Leibnitz, Boyle y Newton fueron herejes? A-

[1] D . Lucas Alatnan refiriendo el hecho dice: "puesto en ei potro eou fuertes l i ^ d ™ , , 
1 1 2 T m ' m U 8 , 0 7 P ¡ ™ y - pulgares de ,os pios, s o f o c a d o o on el Z Z 
jar £ £ T ^ Z p e n o s a „ resp i rac ión , y do la que se le echaron 2 5 se s 
sertaeion H L ' ( " D ' s ^ a c ' o n e s «obre la Historia de la República Mexicana," d i . 

(2) Tea t ro , tomo 6, d iscurso 1 



bUrfJ°nde p r r r u r a p e e n exornac iones capaces de hacer ten, 

p a q n a r x * s $ 5 ¡ s x ! 3 t 
- , O h mal paliada envidia!, podría acaso exclamar YO Oh • 
noranc.a abrigada de la hipocresía! SI e s t ¿ d e d a m ^ k n ' ^ t 
- o y e r a n al rudo vulgo, bíen pudieran ^ S f e r f d E f f i í 
sinceras. Pocos años ha sucedió que á una ciudad K W™«- ' 
padece penuria de agua, se 

siendo escolásticos, que Santo T o m ¿ X n S c h ^ t L S 
precio en materias físicas y metafísicas, como a u t o r e s T p S c t 
lar distinción, á Averroes y Avicena, notorios mahometanos 
confirmando con ellos su s e ^ n c i a / y * e ^ p l i o i Z o i r S o l e 
alegaban por la opuesta P r e g u n t a r é ahora á estos escolásticos 

mas v 7 Z Í ° I h n a S r l 0 S Q S d G l a P l i r e z a d e l a Santo To-
IcZ'I / n - ' m h 0 m

1
e t a U

í ° V S O n m a s p i 0 s ó m e n o s enemigos de la Iglesia de Dios que los luteranos y calvinistas?. „ ) ? e r o oué el menester acordarnos de estos filósofos árabes? S u m k m o p r í n 

X B o l 0 v V g f W * * mejor creencia que S 
ffiiffl ^ h a C G p a l P a b I e en muchas partes 
^ • ,escritos ia idolatría?. . .Confieso que son muv ñocos mit -
raros los escolásticos de este violento carácter. PeTo esos po^os 

P ° r m e d Í ° d e l a e s^ampa (la i m -
K & T r i n i n 0 ; ^ f . ^ e amedrentando á la juventud 
iTctura^ f d°- ****** d e l a r e l i ^ i o n ' r e t r Í e n de la lectura de losnbros extranjeros muchos bellos ingenios que pu^ 
dieran por ellos hacerse excelentes filósofos, y apren le? ot?as 

muchas cosas muy útiles, sin dejar por eso de hacerse, con el es-
tudio regular de la aula, unos grandes escolásticos. Es to , bien 
entendido, viene á ser querer escudar la religión con la barbarie, 
defender la luz con el humo, y dar á la ignorancia el glorioso a-
tributo da necesaria para la fé." 

E n las mismas Cartas Críticas, tomo 3 , carta 20, dice: 
" M u y Señor mió: Notable es la ira que Yuesa Merced ha con-
cebido contra el eclesiástico y el militar, que en la concurrencia 
de que Yuesa Merced me dá noticia, tocándose la cuestión del 
sistema del mundo, mostraron inclinarse á la opinion de Nicolás 
Copérnico, que colocó al sol quieto en el centro del mundo trans-
firiendo á la t ierra el movimiento del sol. Y bien pudiera esa ira 
ser justa; pero en Vuesa Merced por dos capítulos deja de ser-
lo, uno de exceso, otro de defecto. E l exceso está en la censura 
que Yuesa Merced hace de aquella opinion, tratándola de sueño, 
delirio y quimera, y á los que la siguen de ilusos, fatuos y locos. 
E l defecto es de las noticias necesarias para haeer una crisis jus ta 
en la materia, defecto que. Yuesa Merced mismo no rehusa 
confesar, cuando dice que no sabe de esto, ni ha menester saber 
mas, que lo que le informan sus ojos para t ra tar de quimera el 
sistema copérn icano. . . ¡Oh qué engañado está Yuesa Merced! 
Los ojos nada deciden ni pueden decidir en la cues t ión . . . E s r e -
gla constante en la óptica, que respecto del que está en un cuer-
po grande que se mueve, la apariencia del movimiento se transr 
fiere á otro ú otros cuerpos distantes que están quietos, mayor-
mente si el movimiento es uniforme y de . un tenor igual. To-
dos los que han navegado algo, saben que cuando un bajel vá 
costeando con un viento plácido, no parece á los que van en él 
que el bajel se mueve, antes se les representa que se mueven en 
contrario sentido los árboles, peñascos ó cosas que están en las 
orillas. • 

E n el mismo tomo 3 ®, carta 31, dice: " N o pueden adelan-
tarse las letras en España, entre tan to que nuestros escritores 
circunscriban el estudio y la pluma á lo que supieron y escribie-
ron los que fueron delante de ellos de SIGLO Y MEDIO á esta Dar-
t e . . . L a teología escolástica es como la cabeza de mayorazgo de 
nuestras Universidades. L a moral y jurisprudencia, especial-
mente en cuanto al derecho civil (el derecho romano), se han 
cultivado felizmente por gran copia de autores célebres en una 
y o.ra. Tero saliendo de estas facultades, es preciso confesar la 
MUCHA POBREZA DE ESPAÑA, por mas que quieran negarlo los que 
por demasiadamente pobres, ni aun confusamente saben lo mu-



eho que nos falta; 6 en caso que tengan una escasa noticia de 
ello, como de hecho la tienen algunos, por ocultar su pobreza 
niegan la común déla nación. Y estos, adulando nuestras escue-
las como ricas en literatura, son gran par te para a ta jar los pro-
gresos en ella. P o r lo que yo gri taré á mi nación contra estos, 
ó lisonjeros ó ignorantes, con aquellas palabras del profeta Isaías: 
Popule meus qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt, et viam gres-
suum tuorum dissipant (1). Pe ro en los mismos que por esta par-
te adulan nuestras escuelas, anda la maledicencia muy cerca de la 
lisonja, hermanándose estos dos extremos, aunque al parecer tan 
distantes. ^ Es el caso que la lisonja abre el camino á la maledi-
cencia. ¿Cómo? De este modo. Despues de entablado que acá 
abundamos en todo género de l i teratura, si algún autor español, 
porque Dios le dio el espíritu y capacidad necesaria para ello, se 
avanza mas allá de los límites en que hasta ahora se contuvieron 
nuestros profesores, procurando dar á la nación luces que le fal-
tan en otras materias, si descubre á sus compatriotas nuevos paí-
ses intelectuales á fin de hacerlos partícipes en la posesion de 
ellos, ¿qué les sucede? L o que al gran Colon en el descubrimien-
to de las Indias Occidentales, lo que al gran Vasco de Gama 
en el descubrimiento d é l a s Orientales;padecer insultos y conspi-
racionesr de parte de aquellos mismos que eran interesados en el 
descubrimiento. E n las oposiciones que se hacen á estas em-
presas literarias, frecuentemente se ponen baterías contra la 
honra, comO en las de aquellos dos héroes hubo tentat ivas con-
tra la vida.—Dolos que se oponen, unos proceden por ignorancia, 
otros por malicia. Los primeros tienen alguna disculpa; ninguna 
los segundos. Y la malicia de estos atrae por auxiliar suya la 
ignorancia de los otros. Gr i ta este que cuanto d á á luz áel nue-
vo escritor son unas inutilidades, que tanto vale ignorarlas como 
saberlas. Clama aquel que todas las novedades en materias litera-
rias son peligrosas. • Fulmina el otro que cuanto produce como 
nuevo su compatriota es tomado de extranjeros- que, ó son here-
jes ó les falta poco para serlo. Y aquí entran con afectado én-
fasis ; lo de los aires infectos del Norte, que se hizo ya estribillo 
en taies asuntos, y es admirable para alucinar á muchos buenos 
católicos, mas igualmente católicos ignorantes." 

E n la misma carta dice: " L a mas ordinaria cantinela, de que 
usa la envidia contra los que escriben cosas por lo común ignora-

UJ Traducido: "Pueblo mió, los que te l laman bienaventurado, esos manoa ta 
euganan, y malean el camino de tus pasos;"_ capítulo 3, verso 12. < . 

das en- España, es que esas son unas meras curiosidades que de 
nada sirven, porque sin ellas se puede saber todo lo que importa 
saber, lo que extienden á todos los libros extranjeros, t ratándo-
los de inútiles á t o d o s . . . Pe ro utilidades mucho mas sólidas 
traen esas que la envidia ó la ignorancia llaman meras curiosida-
des. Esas curiosidades muestran á los españoles lo que los ex-
tranjeros han adelantado en la física, matemática, anatomía, óp-
tica, botánica y otras ciencias. Esas curiosidades muestran á los 
españoles, cómo el adelantamiento en esas y otras ciencias ha 
servido á los extranjeros, para perfeccionar muchas artes l ibera-
les y mecánicas, que hacen mucho mas cómoda y mucho menos 
trabajosa la vida humana. ¿Quien en España no dijera que era* 
uno.\ mera\ curiosidad astronómica el descubrimiento que hizo el 
gran fiorentin Galileo Galilei, de aquellos cinco planetas secun-
darios que llaman satélites de Júpiter? ¿Quien en España no 
dijera que era una mera curiosidad geométrica, la invención de 
una nueva línea corva llamada cicloida, que hizo el célebre ho-
landés Cristiano Huyghens? P u e s el descubrimiento de los sa-
télites de Júpi ter , añadiendo nuevas luces á la geografía, enmen-
dó la falsa posicion de muchos puertos, lo qué sirvió á evitar 
muchos naufragios; y la aplicación que hizo Huyghens de la ci-
cloida á los relojes de péndula, los colocó en mucha mayor exac-
titud. ¿Quien no dijera en España (ó QUIEN NO LO DICE) que el exa-
men de la figura de la tierra, hecho estos últimos años con no 'po-
co gasto del rey de Francia y á costa de grandes fatigas de ocho 
ó diez académicos de la academia real de las ciencias, es un tra-
bajo especioso, pero inútil? Pues ese trabajo puede dar mucho 
mayor seguridad h. la navegación en las grandes distancias de la 
equinoccial. ¿Quien no dijera (6 QUIEN NO LO DICE) , que los ex-
perinvintos que hoy se repiten tanto de la virtud eléctrica, solo sir-
ven a DIVERTIR GENTE OCIOSA? Sin embargo, ya se han visto mues-
tras en Inglaterra de que en ocasiones conducen para curar una 
enfermedad comunmente incurable, que es la perlesía, y es veri-
símil que se vayan reconociendo en adelante mas utilidades de 
esta vir tud en fuerza de nuevos experimentos. ¿Quien no dijera, 
que una linea corva descubierta por el caballero Newton, como 
parto de la mas ardua y sublime geometría, no podía hacer otro 
papel en el mundo que dar que hablar á los matemáticos? P u e s 
esa linea aplicada á la construcción de ía figura ele los bajeles 
produjo la gravísima importancia de aumentar su velocidad] 
¿Quien no dijera en España ( 7 AUN Q U I E N NO LO DICE), QUE NO PA-
SA DE UNA MERA CURIOSEAD aquella prolija aplicación con que los 



ext ran je ros examinan el mecanismo, la figura, la situación d i to 
aos las. pa r t e s del cuerpo humano, siguiendo con los'microsco 
píos el alcance de aquellas que por muy menudas huyen de la 
. ; C1)- P u e s esta aplicación ha dado mas seguridad y pernee 

cion a muchas operaciones quirúrgicas; de modo que por medio 
üe esta úti l ísima ciencia se curan hoy muchísimos que cien años 
lia se daban por incurables. Sería infinito si me empeñase en 
enumerar o t ros muchos beneficios que han resul tado de varios 
descubr imientos y experimentos de los extranjeros, que los esm 
''oles tratan de curiosidades inútües..^Oh cuantas i m p e r t i n e S 
he tenido yo que sufr i r á estos sicofantes!, ¡cuantas veces se m 

q r r i e r a y debiera emplear ia ^ 
mas útiles! ¿Y cuales son esos asuntos mas útiles? Son según 
FE D A ^ Á ^ ^ í a ESCOLÁSTICA, la mofal 
la exposi t iva ¿Y esos son asuntos mas útiles? Distino-0- ab 

e S o t f a n d ° ' / prescindiendo de las circunstanc as 
c L H L ' J g f S y - ° t r a S ' 1 0 c o n c e d ° ; contrayendo la oroposi-
come Y n f 1 ^ n c . i a s . e a , *<* ^ l l a m o s , lo n iego . 1 Exnlí-
S ü para P * ™ 3 ^ ¿Y qué es ¿ a s 
les e s t ^ l T J S l ^ c r i b i r sobre aquellas facultades en las cua-
í v l l l M ? m U C h ° S 7 e x ce len tes autores? ¿Quién lo di-

p a ñ a ^ s t á S B W S X Í T * ^ ¿ ° ^ ^ e » ^ E -
de ser v Pn f f d e a u t o r e s . 7 n o t i c i a s ? Es to sí que le pue-

e l X 1 ? ° r d e n i á ^ f X P° S 1 , C i 0 n d s I a Esc r i tu r ! , dando es-
íos oue en t r

1
e a l m e n t e

X 3
n c í 0 es> 7 de libros expositivos á 

IOS que en r igor no lo son. Hablo de aquellos escritos en nn í 

f a ^ e l
7

t e x t 0 ' c o n aplicaciones arbitrarias, 
bleT B i ^ t " pari°S <*ue ilamamos conceptos pulpüa-
la expos d o n £ ' « p o n « la Escr i tu ra , confieso que 'es facilísima 
S e n o S L f d E s m t f a > s i e n d 0 c i ^ t o que menos t iempo y 
m r a componer tifc 1 .'jQen® r P*™ escribir un libro de estos, que 
Hga el entendimíp ^ í S e f Ü O n e s ' P ^ e en los sermones se 
m ^ L T o n c e Z l T 0 ? V l f ^ a s en libros que 11a-
T a n t o j a » P d l S C U r r e c o n Hbertad por donde se 

misma carta dice; « N o hay ciencia ó a r t e de cuantas 

" W * * P a 8 a t a e a ^ a « d i , * » del siglo próximo 

pueden contribuir á hacer mas cómoda la vida humana , en que 
no haj 'an adelantado mucho (los extranjeros) y no esten adelan-
tando cada día. L a agricultura, la náutica, el a r t e mil i tar 
la arqui tectura: en una palabra, todas las ar tes liberales y mecá-
nicas succesivamente van arr ibando á mayor perfección, debién-
dose >p ri mor dial me nte todo ó casi todo á los grandes progresos 
que se han hecho y van haciendo en la física y en las matemát i -
cas . . . Sin poner los ojos mas que en el manejo de las aguas, se ha-
lla que son inmensos los beneficios que con él pres tan á la fer t i -
lidad de las t ierras las especulaciones de la estática, hidrostát ica 
y física. H a y muchas t ierras infecundas po-r fal ta de agua. H a y 
no pocas que lo son por sobra de ella. Respecto de aquellas es 
menester procurar el aumento; respecto de estas la diminución. 
Aquel las ciencias enseñan como se ha de hacer uno y otro, a-
briendo canales, j un t ando ó disgregando ríos, construyendo re-
paros, usando de máquinas; todo lo cual, para ejecutarlo como 
se debe y no eaer en mayores daños, pide un profundo conoci-
miento de algunas par tes de la matemática y de la física." 

E n la misma carta, hablando de dos máquinas mui útiles in-
ventadas por el monje cisterciense Griglione., dice: " Y o me ima-
gino que si como este ingenioso monge hizo sus dos máquinas en 
I tal ia, hubiera emprendido esta obra colocado en España, nun-
ca la hubiera concluido; antes desde los principios hubiera aca-
bado con ello, y aun acaso con él (matándolo a pesadumbres con 
la persecución) la mul t i tud de ignorantes, g r i t ando que aquella 
aplicación era indigna de un religioso: que sus superiores no de-
bían permitírsela, antes bien precisarle á los estudios propios del 
aula española: que un monge, en órden á los cuerpos celestes, 
no debe meterse en examinar, y mucho menos en representar , 
su situación y movimiento, sí solo en estudiar si la mater ia celes-
te se distingue en especie de la sublunar, y si las formas de los 
cielos y elementos fueron educidos de la potencia de la materia, 
pues con estudiar esto se habían contentado sus mayores, DE DOS 
o TRES SIGLOS A ESTA PARTE ( 1 ) . . . Como quiera, es ha r to verisímil 
que con las varias declamaciones que he insinuado, ó moviesen 
á los superiores del monge á dirigir su aplicación á otro estudio 
(2), ó despechando al mismo monge, le hiciesen abandonar la o-

[1J Esto escribía Feyjoo a mediados del siglo X V I I I . Luego el atraso de España 
en las ciencias filosóficas da taba del siglo XV o por lo menos de mediados del X V I 
Vease adelante los testimonios del crítico Gutierrez. 

£2) Es mucha verdad. 



bra, y aun le irritasen hasta el punto de que él mismo la d W r 
-aazase indignado. . .Que de un modo, q u l de otro en l a s t S ' 
cion hecha de vi vir en España e! cisterciense italiano 

. n o s e lograrían aquellas dos admirables esferal mu í 
penores acaso á la famosa de- Arq :uímedes, que tanto c£Lbró 
O f -^ano, pintando á Júpiter- como resentido'de o.ue un veiele 
s racnsano e n u n pequeño vidrio habióse emulado su i n m e n í 
k b n e a de loa celestes o r b e s . . e Q d a -

Júpiter vi parvo cum cernevet aeiiíera vvtro etc.. 

Si con todo, nuestros profesores de las aulas metafísicas (que 
no puedo llamarlas filosóficas) quisieren porfiar que se ocupaTe-
jor el tiempo, en disputar eternamente sobre si la privaciones 
prmcipio del ente natural; si la unión se distingue di h T Z t Z 

Z V o ^ J r e P T r Í a € f S t e n C Í a M» y amontonar X e t 
tos y otiob tales asuntos cuadernos sobre cuadernos [2), y curso«-
soore cursos, que le ocupó al cisterciense italiano en f a b r i c a r t 

l l U m a t ó a S c l r f t m á ~ n o l o s ^ t u n a r é masTobr* La materia, contentándome solo con pedirles que me avisen crac 
I S Z T T * t l 6 S ^ Ór¥? á ¡a « hicieron por es-
do en f'p ]Z ° T 9 ^ ^.filosofía aristotélica [3] ^ 
t n o l l Z T V e r - ° V n V V U Í d e U pimental se U hecho, tantos y se están haciendo cada dio,." 

dei s i J Z ^ l í T C a r t a s tomo 4 0 , c a r t a . 21, hablando* 
e l l r ^ o r ? q Z é r m C 0 > > l l á a l ^ n o s a ñ o s está t an 
las Mom ? a S U r ° P a e s t e s f t e m a > que los sabios autores de 
las Memorias de Trevoux, en el año de 46 [17461 tomo 2 ° ná-
gma 908, no dudaron escribir que los físicos r n 4 e r n o s ^ V X 
son copermcanps. . . .Mi intentóles solo mostrar á w I L r c e c 

Prio I t e b i e n lejos de ser p r i v a t i v ^ e n t e ^ 
p n o de herejes, o de filósofos sospechosos en la fé, es seo-¿ido-

ma Z ^ Z ^ 0 ™ ^ f r í y S G e n S e ñ a ^ t r o de 
Y de o W 1 ? cenc ía de Papa , del colegio de cardenales,. 
q u e L c S ^ l d 1 U r t r G S J d ° ? í 0 S eclesiásticos que hay en a!-
que al fin de . n l ' f ° 1 S f ° ' ' satisfacer á otro cargo-
q u é f i n d L a l ^ h r T h a C e V u e s a M e r c e d , preguntándome á q u c ü n doy al publico estas cuestiones de sis temis y otros puntos 

d e ^ ^ T T ^ 0 8 m u c h o s j u i c i o s ^ Feyjoo está fotografiado el acto p ^ l i c c 
de ñ u c a en el colegio de Santo Tomas de Guada la j a r a 

: ¡ l ecc iones manusc r i t a s de loa catedrát icos . 
W J »iene hablando de la física. 

filosóficos que no se tratan en nwstrds escudas, ni podemos sacar' 
de ellas utilidad alguna. Respondo, que por eso mismo de que' 
no se t ratan en nuestras escuelas, por eso puntualmente las doy 
al público. Interésase el honor literario de nuestra nación en 
que estas cosas por acá 110 se ignoren. ¿No basta sacar esta uti-
lidad de su publicación? Encuéntranse, corno lia sucedido varias-
veces, un profesor nuestro (de España) con un extranjero bastan-
temente instruido en las materias físicas. Tócale este alguna de 
aquellas que por acá no se tratan. ¡Qué vergüenza para el nues-
tro que haya de enmudecer, porque enteramente la ignora, y aun 
tal vez ni aun sabe el significado de las voces en que le habla el 
extranjero! Mucho mas; si este sabe que el español tiene el tí-
tulo y ejercicio de catedrático de filosofía, ¿qué juicio hará de él y 
otros de su clase? ¿Y qué panegírico liará de ellos con sus com-
patriotas?.—Lo peor es que hay algunos de estós profesores 
(mas de ocho ú diez he visto), que insultan á los que están ins-
truidos de las noticias que ellos ignoran, sin saber por qué los in-
sultan, que es añadir sobre la ignorancia algo de barbarie." 

En fin, el mismo crítico- en su opúsculo J u s t a Repulsa, dice: 
( íLos rudos 110 disciernen; ó toda novedad dan por descaminada co-
mo contrabando, ó toda admiten como género lícito. D e los se-
gundos, rarísimo hay en España; de los primeros, inumerables; y 
en el siglo pasado también los hubo en Francia y otras naciones," 

l o d o s los juicios críticos de Fey j 00 presentados hasta aquí so-
bre el atraso de España en la lógica, en la metafísica i en la física 
por una consecuencia necesaria i sin ningún linaje de duda co-m¿ 
prenden completamente a la Nueva España. 

§ III. Testimonios del historiador Pareja. 
F r a y Francisco Pareja , provincial de la Orden de la Merced 

en la Hueva Lspaña, Doctor i catedrático de la- Universidad de 
México 1 uno d é l o s primeros literatos de la colonia- en su época 
que fue en e ultimo tercio del siglo X V I I , escribió la Crónica de 
a Orden de la Merced en la Nueva España. E n esta obra, esta-

do 4 : , capitulo 29, refiere que en 1636, es decir cuando el go-
bierno español tema mas de un siglo de establecido en México, 
se estableció en la Universidad de la capital la cátedra de mate-
maticas 1 que su primer catedrático fué F r a y Diego Rodríguez 

* l a d e M i presenta' l a 

Repi to aquí una nocion capital que de la ciencia crítica he 



bra, y aun le irritasen hasta el punto de que él mismo la d W r 
-aazase indignado. . .Que de un modo, que de otro en l a s t S ' 
eion hecha de vivir en España e! cisterciense italiano 

. n o s e lograrían aquellas dos admirables esferal mu í 
periores acaso á la famosa de- Arquímedes , que tan to c l b r ¿ 
Oaudiano, pmtando á J ú p i t e r como resentido'de o.ue un veiele 
c H f r r U n , vich-io- háblese emulado su i n m e o í 

sabrica de loa celestes o rbes . . lamenta. 

Júpiter vi parvo cum cernevet aeiiíera vvtro etc.. 
Si con todo, nuestros profesores de las aulas metafísicas (que 

no puedo llamarlas filosóficas) quisieren porfiar que se ocupaTe-
jor el tiempo, en disputar eternamente sobre si la privacion es 
principio del ente natural- si la unión se distingue de h T Z t Z 
Z V o ^ J r e P T r Í a € f S t e n C Í a M» y — n a r X e t tos y otiob tales asuntos cuadernos sobre cuadernos [2), y curso«-
soore cursos, que le ocupó al cisterciense italiano en f a b r i c a r t 

l T l T e r h c a o n ? r f 1 m á ~ n ° l 0 s ^ masTobr* La materia, contentándome solo con pedirles que me avisen crac 

I S Z T T * t l 6 S ^ Ór¥? á ¡a « lucieron por es-
do en f'p T *€n lufúosofía aristotélica [3] ^ 
tn o l l Z T V e r - ° V n V V U Í d e U ^mental se U hecho, tantos y se están haciendo cada dio,." 

del s i i / e l i I T ^ r t a S ¥ í t Í C a s > t o m o 4 - 21, hablando1 

Í m Z n n r F ^ ™ 0 ' M a l g U n 0 S a f í o s está t an 
las Mom ? a S U r ° P a e s t e s i s t e m a > que los sabios autores de 
las Memorias de Trevoux, en el año de 46 [17461 tomo 2 ° ná-
gma 908, no dudaron escribir que los físicos modíZTcasi todos 
son copermcanps. . . M i i n t e n s e s solo mostrar á W ^ L r c e c 
Prio I t e c o P " o bien lejos de ser p r i v a t i v ^ e n t e ^ 
p n o de herejes, o de filósofos sospechosos en la fé, es seo-¿ido-

rna R T : ^ ? U t 0 r e S C a t Ó í r ¿ < y s e — dentro de t S 
Y de o W 1 ? cenc ía de Papa , del colegio de cardenales,. 
q u e L c S t T d 1 U r t r G S J d ° ? í 0 S eclesiásticos que hay en a!-
que al fin de . n l ' f ° 1 S f ° ' ' satisfacer á otro cargo-
qué fin d i al n ú - T h a c e V u e s a M e r c e d > preguntándome^ que ün doy al publico estas cuestiones de sis temis y otros puntos 

m u c h o s j u i c i o s de Feyjoo está fotografiado el acto p^licc 
de física en el colegio de Santo Tomas de Guada la j a r a 

: ¡ p o c i o n e s manusc r i t a s de loa catedrát icos . 
W J »iene hablando de la física. 

filosóficos que no se tratan en nmstrcls escudas, ni podemos sacar' 
de ellas utilidad alguna. Respondo, que por eso mismo de que' 
no se t ratan en nuestras escuelas, por eso puntualmente las doy 
al público. Interésase el honor literario de nuestra nación en 
que estas cosas por acá no se ignoren. ¿No basta sacar esta uti-
lidad de su publicación? Encuéntranse, corno lia sucedido varias-
veces, un profesor nuestro (de España) con un extranjero bastan-
temente instruido en las materias físicas. Tócale este alguna de 
aquellas que por acá no se tratan, ¡Qué vergüenza para el nues-
tro que haya de enmudecer, porque enteramente la ignora, y aun 
tal vez ni aun sabe el significado de las voces en que le habla el 
extranjero! Mucho mas; si este sabe que el español tiene el tí-
tulo y ejercicio de catedrático de filosofía, ¿qué juicio hará de él y 
otros de su clase? ¿Y qué panegírico liará de ellos con sus com-
patriotas?.—Lo peor es que hay algunos de estós profesores 
(mas de ocho ú diez he visto), que insultan á los que están ins-
truidos de las noticias que ellos ignoran, sin saber por qué los in-
sultan, que es añadir sobre la ignorancia algo de barbarie." 

En fin, el mismo crítico en su opúsculo J u s t a Repulsa, dice: 
( íLos rudos no disciernen; ó toda novedad dan por descaminada co-
mo contrabando, ó toda admiten como género lícito. D e los se-
gundos, rarísimo hay en España; de los primeros, inumerables; y 
en el siglo pasado también los hubo en Francia y otras naciones." 

l o d o s los juicios críticos de Feyjoo presentados hasta aquí so-
bre el atraso de España en la lógica, en la metafísica i en la física 
por una consecuencia necesaria i sin ningún linaje de duda com¿ 
prenden completamente a la Nueva España. 

§ III. Testimonios del historiador Pareja. 
F r a y Francisco Pareja , provincial de la Orden de la Merced 

en la Hueva Lspaña, Doctor i catedrático de la Universidad de 
México i uno ele los primeros literatos de la colonia- en su época 
que fue en e ultimo tercio del siglo X V I I , escribió la Crónica de 
a Orden de la Merced en la Nueva España. E n esta obra, esta-

do 4 capitulo 29, refiere que en 1636, es decir cuando el go-
bierno español tema mas de un siglo de establecido en México, 
se estableció en la Universidad de la capital la cátedra de mate-
maticas i que su primer catedrático fué F r a y Diego Rodríguez 

* ^ d e M i presenta." la 

Repi to aquí una nocion capital que de la ciencia crítica he 



dado en algunos de mis folleto?, por ser mui interesante para en-
tender una materia de crítica literaria: " L a palabra castellana 
crítica v ienede l sustantivo latino crisis, i según el Brócense en 
Sil .Minerva i los humanistas K u s t e r i Perizoníus, el sustantivo 
latino crisis i el verbo latino cerno que significa cerner, se deri-
van del verbo griego krinó que significa respecto de una materia 
pulverizada, separar lo sutil de lo grueso, lo útil de lo inútil, lo 
provechoso de lo dañoso. Así en el órden físico por medio de un 
cedazo se separa la harina del salvado, i por medio de una criba 
se separa el grano del polvo i basura." Lo que en el orden físi-
co es el cedazo es en el orden científico la crítica: ella sirve para 
separar y distinguir en el orden lógico lo verdadero de lo falso, 
en el orden estético lo bello de lo feo i en el orden moral lo bue-
no de lo malo. Todo el que emprenda el juicio crítico de algún 
objeto debe armarse de un buen cedazo. 

Apliquemos estas breves i claras nociones de la crítica a la 
narración que hace Pare ja del primer catedrático de matemáti-
cas en la Universidad de México. Yeamos qué catedrático era 
aquel i qué matemáticas eran aquellas. Aquí de mi cedazo. 

Dice el cronista: Í(Y es muy de notar la profunda inteligencia 
que tema (el Pad re Rodríguez) en la astrología, pues en ella co-
noció su muerte próxima antes de enfermar, de que yo soy se-
guro testigo pues habiendo sucedido quince dias antes, que un 
criado le había servido y lo habia enseñado á oficio de entalla-
dor, estando trabajando con otros oficiales de su a r te en una 
obra que se hacia en el convento de Nuest ro Padre San Fran-
cisco, y que como mozo se trabó de pendencia con uno de ellos, 
este tal le dió al dicho criado una puñalada con un formón con 
que trabajaba, tan penetrante, que escasamente pudo recibir el 
Santo Oleo y confesarse, y luego murió; al instante le avisaron 
al P a d r e Maestro (Rodríguez) del suceso fatal de su criado, y 
fue á verlo, hallándolo ya muerto; vínose luego al convento muy 
lastimado de la desgracia, y tomando luego las efémerides por do 
hacia los pronósticos, y regulando por su nacimiento del mismo 
i adre Maestro, halló en aquel dia (como me lo dijo á mí y lo 
certifico), fatalidad en cosa de su familia; y volvió á Verme y me 
dijo: "no solo toca esta fatalidad á cosa de mi familia, sino tam-
bién á mi persona, y asi tengo por muy cierto que llega ya mi 
Muerte (1). Y luego en breves dias sucedió darle el tabardillo 

í l ] L a pr imera vez le dijeron mentira los astros, porque no le dijeron nada de su 
persona, i si se hubie ra muerto algún pariente suyo en d é c i a o grado, hab r í a dicho 
gue era cosa de su familia. ! 

{fiebre), y sacramentándolo al tercer dia del achaque, me dijo; 
"vea Vuesa Paternidad si le dije bien de la fatalidad en mi per-
sona, pues yo me muero," y ai dia siguiente murió como queda 
dicho" (1). 

H e aquí la astrología judiciaria, de la que voi a hablar. E l 
Padre Rodríguez murió en la superstición. Murió creyendo que 
la muerte de su criado era efecto de una fatalidad i que la suya 
era efecto de otra fatalidad, palabra derivada de fatum que quie-
re decir hado. Mur ió creyendo que la muer te de su criado era 
un desastre i que la suya era otro desastre, palabra inventada por 
los astrólogos, i que en aquel tiempo significaba Una desgracia 
causada por los astros, según la etimología de Roque Barcia en 
su "Formacionde -la Lengua Castellana." }La fatalidad en la boca 
de un filósofo cristiano, i mas de un religioso] 

También los sacerdotes aztecas en su gentilidad, cuando na-
cía un niño consultaban los astros, sus pinturas astrológicas u 
horóscopo, y según él le imponían nombre al recien nacido, se-
gún tengo referido -en mi Compendio de la Historia Ant igua de 
México. Muchísimo ganaron los indios con haber sido bautiza-
dos i adquirido la profesión de la religión católica; pero en este 
punto de que t ratamos i en otros muchos semejantes, en haber-
se sustituido a unas supersticiones religiosas otras supersticiones 
religiosas, decidme lectores imparciales, ¿qué avanzaron los po-
bres aztecas en él orden de la civilización material despues de ha-
ber perdido su patria, sus t ierras i su grande civilización en el 
mismo orden? 

Hallábase el cura de la aldea de D . Quijote sentado a la mesa 
de una venta, manifestando largamente la inutilidad i grandes 
daños de los libros de caballería, delante del ventero, de Dorotea, 
Cardenio i otros circunstantes. I como el ventero tuviese algu-
nos de dichos libros i creyese firmemente lo qüe decían i los d e -
iendiese con vehemencia, "oyendo esto Dorotea, dijo callando á 
Cardemo: poco le falta á nuestro huesped para hacer la segunda 
par te de D. Quijote," i el cura entregando al ventero sus libros 
le dijo: '-'buen provecho os hagan, y quiera Dios que no coieeís 
del pie que cojea vuestro huesped D. Quijote." 

Volvamos a la narración del Pad re Pareja : " Y pues hemos re*é-
n d o e s t e caso de su grande inteligencia (del Pad re Rodríguez), y 

« r l L Z Í P U / b l ° f i n f 8 6 C u e n i a O I e a r Í 0 q u e d a í a a t a f é 4 1 0 8 astrólogos, que si les 
pronostican enfermedad ó muerte, enferman de aprenhension y mueren demiedo" , 
í Doctor Martínez, "Caria Defensiva del Teatro de Feyjoo"! 
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se pudiera referir otros muchos que le sucedieron de raras demostra-
ciones de astrología, solo diré lo que le sucedió.con un hombre que" 
sabia a l | o de esta facultad, y en,particular se preciaba de hacer al 
gunas figuras de nacimiento que llaman signos ó pronósticos.. Este 
cal tenia correspondencia con una monja del .convento de Santa 
O.ara cíe Qúerétaro, que está ¡treinta y dos leguas! de México y 
comunicándose por cartas solamente, por tener cartas de la di-
cha 'monja, que era tan prodigiosa escribana, que todos deseaban 
ver su letra, porque, el mas diestro maestro de pluma no le igua-
laba, y en las cartas que escribía formaba tan airosos rasaos °que 
casi en cada letra inicia] dibujaba con la pluma un p a j a r 0 ^ 0 ¿u -
cnas maneras, y en. otras formaba flores muy diversas con tanto 
primor, que si como las formaba con t inta negra, las hiciera con 
colores parecerían muy al vivo; hoy se conservan.algunas cartas 
suyas, en personas curiosas (1); esta mujer le escribió una carta 
á este tal astrólogo pidiéndole le sacase su . signo, para saber los 
sucesos que había de tener, y para. ello .le envió por escrito la ra-
n ' \ m e s ' a ñ 0 1 h ? r a d e s u «acimiento.' ' Luego la mon-
S m i S m P P Í é * supersticiones que 

e ^ W l T f Gl C I° r , Í S t a P a r e J a - que reconoció, 
i a s . t r ó l ° g ° ' ? m P e z ó á £«rmar la figura, y reconocien-

r L n f , í 9 - n a p l f f i ' e i í t 0 ' r ^ k m d o por la. revolución de su ho-
S 7 l g n 0 , q ' U r l e , p e d i a ' - f u é P ^ n ° s t i c a n d o varios sucesos que. 
ó l i n í í 6 - k d l c h a . 1

m T r ' , T dilató algunas catorce 
S Z T ^ escribió, y habiéndolo, sacado en limpio, vino 
a vér al P a d r e Rodríguez,- á quien veneraba en extremo x de-
S d ^ f ^ C°JSS d e t e o l o g í a , y refiriéndole el 
caso (de que yo puedo testificar, que por eso lo escribo), le dio 

í f ^ Y Í V Ú e n á 0 1 0 b i e n - i ^ a d o que iba 
t ro v f e • a a m i t a d d G l ? a P e l s e ^ p e n d i ó o l PadreMaes-
tro 5 le dijo que para qué era lo demás que proseguía siendo va 

c r i t a P 0 1 febia,ten d ° C a r t a de seis dias°de es-
cuta , mstole el P a d r e Maestro diciéndole que era muerta, 0' que 

a S e r é t o e ! I á U 8 U l a S S ° H I a r ^ s c o m o leguas de México 

6 i m n L a s U e S L , l 0
p

8 S G C e S ° S í í Pronosticaba el astrólogo eran pu ra , 
T J Z l * > g T C r a m e D O r ^ d d P a d r e R o d r i S - z ^ decir que el horóscopo «iba 

v 5 ° m V 0 n T i 3 " 0 8 ' C ° n e s t 0 3 o l í ™ desengaños, no abrían los o-

Z l Z T J P " 1 h ° m b r e S d e l 6 k a a d e I a N o e ™ E s P a f í a P ^ « conocer que, 
aquellas a p o l o g í a s eran embustes o tonter ías o una i otra cosa? 

fe razón de su nacimiento que envió era falsa, con cuya razo* e* 
caen o astrologo se fue y envió un mensagero al dicho W ar de 
Queretaro [ i ] y después le trajeron respuesta que era muerta t a l 
día, que regulándolo, fué dos días antes que el P a d r e Maestro se' 
lo dijese; estas demostraciones de su ciencia hacia el Padré> 
Maestro * ray Diego Rodríguez, cuando se ofrecía " 

D Z h a g f : d i a s : t i e m P ° suficiente m 
ra que el Pad re Rodríguez haya sabido de una manera natural 
la-muerte de la.monja.de Qúerétaro. E n el siglo X V I I habia ¿ti 
México muchos centenares de monjas, como consta por Ba lbue -
L a s m o n i ^ l n ^ Mexicana i por otros- documentos históricos.. 
w T f t Q u e r é t a f ° ¿ & n i a i 1 ^ ^ i o n e s epistolares con mu-

chas- de sus hermanas de México, L a noticia del fallecimiento 
de una monja era de aquellas que se daban mas pronto T e m esto 

pronto Mitas 1 otros sufragios. Las monjas de Qúerétaro eran 
muí ricas 1 los indios correos de a pié costaban mui poco L o -
monjes de México, como era Rodríguez, tenían frecuentes reía 
ciones con las monjas de la misma capital. Todas esas ^ 0 ^ 

S o da:tDte
 p r o b a i ] e r e l p a d - R o d r i ^ S ^ 

Jas de M é x t c a a ' P o r q ue se lo-dijo una de k n t a s mon-

falto d h i s t o r i a d o r era embustero? No, sino 

racidad en las p a l a b r 4 " P Yn t ^ l d e b e
1

s u P o n e r f que tenia ve-

« í í í J S a ^ T ^ l T ^ T ^ ' ' * - -

astrólogo ¡ el m i L o J n i T í Z ^ Z Z « . ^ f ^ - " ¡ 9 ° n { ' a r ° - E 1 

de une « i D a t o r a ™ ' ° ° 8 1 1" 1 0 s t r a I 1 e l « « » « « í t « el i e o l » . 
(-2) Omnit Horno mnim. Salmo 115, yereo 2, 



Belarmino en su "Explanación de los Salmos," todo hombre está 
propenso a decir mentira, máxime cuando para decirla tiene una 
tentación mui fuerte. Aunque un hombre sea virtuoso, no sien-
do su virtud extraordinaria, probablemente dirá mentira cuan-
do tiene para ella un móvil mui fuer te de vida, honra o hacienda-
El Pad re Rodríguez gozaba de la fama de astrólogo, se veia ro-
deado por este motivo de la admiración i del respeto universal, 
hasta de los literatos como el Doctor e historiador Pa re j a , i has-
ta de los vireyes. El honor es uno de los móviles mas fuertes 
del corazon humano i nada tiene de improbable que Rodriguez 
en algún pronóstico dijese mentira para conservar su honor. 
Consta por la biografía del mismo que era hombre de probidad 
i en consecuencia se debe suponer i yo también supongo que 
tenia veracidad; mas no consta que tuviera una veracidad ex-
traordinaria, Cuando se t r a ta de presentar un caso como 
maravilloso, la imaginación i la pasión por lo maravilloso, la 
cual existe en todos los hombres, son mui hábiles para aumen-
tar o disminuir alguna circunstancia, sin que casi nadie se tome 
el t rabajo de averiguar las circunstancias exactas del caso. Esto 
es tanto mas factible i común, cuanto mas tiempo pasa despues 
de sucedido el caso, por que entonces a la imaginación, la pasión 
y la falta de diligencia, se agrega la fragilidad de la memoria. 
Cuando Pare ja referia que Rodriguez habia asegurado la muer-
te de la monja, habían trascurrido muchos años despues del su-
ceso^ ¿qué sabemos si cuando Rodríguez aseguró la muer te de la 
religiosa, 110 hacia dos días sino cuatro que habia fallecido/ 

t Mas. A los hombres probos (salvo que la virtud sea extraor-
dinaria) no les remuerde decir una mentira con la qué les parez-
ca que no quiebran a nadie un brazo ni una pierna, es decir, no 
causan a nadie un perjuicio grave. Tienen estas mentiras como 
pecados veniales.. 

P e r o lo mas probable es que el P a d r e Rodríguez, al afirmar la 
niuerte de la monja escribana acertó por casualidad, sin que na-
die se lo dijese. P a r e j a refiere que Rodríguez hacia muchos 
pronósticos. Es pues lo mas probable que debiendo de haber 
.dado muchas veces en la herradura, al fin diese en el clavo; que 
debiendo de haber errado en muchos pronósticos, acertase en 
alguno por casualidad. Así sucedía a todos los astrólogos: erran-
do en muchísimos pronósticos, acertában en uno que otro por ca-
sualidad, y estos poquísimos casos bastaban para dar fama á un 
embustero o iluso; porque estos poquísimos casos herían profun-
damente la imaginación i excitaban la admiración del vulgo, el 

•que conservaba larguísimo tiempo esta admiración i respeto al 
astrólogo, i como vulgo y falto de crítica, no se fijaba en los mu-
chísimos casos en que habia errado aquel hombre. I no se olvi-
de la doctrina de Feyjoo que he presentado a la página 24: que 
la palabra vulgo tiene muchísima extensión; que hai no pocas 
respetables vulgaridades: doctores de Universidades (como era 
Pareja) , vireyes i demás altos dignatarios etc. ¿Por qué Pa re j a 
diciendo que Rodríguez habia hecho muchos pronósticos, no pre-
senta mas que uno -interesante? Dicho Pare ja , provincial i cronis-
ta de la Orden de la Merced, dice que el fin que él se propone al 
escribir su Crónica son las glorias de su Orden, publicando todos 
los hechos bastante notables de los monjes de la Merced en la 
Nueva España. I en efecto, este fin se echa de vér desde la pri-
mera página de la Crónica hasta la última: el cronista no omitió 
ningún hecho de los que ie parecieron admirables o bastante no-
tables. Es seguro pues, que si el Pad re Rodríguez hubiera a-
certado en otro pronóstico con la felicidad con que acertó en el 
• de la muerte de la monja de QuWétaro, el Pad re Pare ja no ha-
bría dejado de consignarlo en su Crónica como cosa admirable. 

Tal es mi juicio crítico del caso de la monja de Querétaro; mas 
si no contentáre a algunos de mis lectores, les satisfará el juicio 
de Balines en su Criterio, i el de otro crítico superior con mucho 
a Balmes, que es Feyjoo, el cual en su Teatro Crítico, tomo 5, 
discurso 1 , asienta estas regias de crítica: "Pues ta en la ba-
lanza intelectual, por una par te la inverosimilitud del suceso, y 
.por otra la autoridad del que le refiere, se ha de vér cual pesa 
mas; si pesare mas .aquella que esta, se ha de negar el asenso... 
Bastará una veracidad común para hacer creer una cosa que na-
da tenga de especial; mas en tratándose de dar asenso á alguna 
noticia que por muy especial ó prodigiosa hace ardua la creen-
cia, es menester que venga testificada por una veracidad heroica 
y peregrina.. .Cuando para acreditar sus noticias se dice que un 
sujeto es hombre de bien, ó se quiere solamente significar que 1 

es tal, que no puede presumirse de él que cometa alguna acción 
gravemente alevosa, ruin y torpe; ó que es-tan constante enamo-
rado de la verdad, que jamas miente, mintió ni mentirá. L o 
primero no es del caso, por que muchos de los que son hombres 
de bien en ese sentido, dicen séndas mentiras, cuando con ellas 
a nadie quitan brazo, pierna, honra ni hacienda. L o segundo pi-
de unas pruebas relevantísimas y muy extraordinarias. Cuan-
do el Santo rey David pronunció la sentencia de que todo hom-
bre es mentiroso, quiso p o r lo menos significar que es rarísimo el 



S n m i i l T f Ü , 0 t r a ° C a s Í O n . n o 1 0 s e a - • • Aunque esté comprobada 
e s t o ^ i t X p e n f ° l a S l a ^ a c i d a d d e ™ ¿o basta, 
esto para autorizar su testimonio cuando refiere alguna cosa ad-
mirable y asombrosa. L a razón es por que para no mentir 

° J d e ' 1 a c o ^ a s comunes, basta una virtud común; para no 
Mentir jamas, aun en orden á las extraordinarias, es menes-
ter, una veracidad heroica. E s g rande el placer y a l h a j o in-
terior que sienten los hombres en fingirse test igos de alguna 
cosa portentosa y peregrina. H a y hombres que no mentirán 
aun cuando de^ la mentira hayan de usufructuar algún Ínteres 
sensible, y caeran en la tentación de fingir que t ra taron en tal 
parte un temosa nigromántico; que se les apareció en el silencio 
de la noche un formidable espectro; que vieron un j ayan de ex-
traordinaria rooustez o agilidad (1), si hallan ocasion de persua-
dirlo E s extraño el deleite que se percibe en tener atentísimos 
á todos los circunstantes, unos con la boca abierta, otros ar-
queando las cejas, otros estremeciendose, otros haciendo gestos 
otros repreguntando ci rcunstancias^) . Pienso que VirgiliS, p a r i 
introducir en la boca de Eneas la prol i ja relación de la ruina de-
-troya y de sus viajes, cuando ya ins taba la hora del sueño, con 
S t e * echó delante el preliminar de iMentique-

El mismo Eeyjoo, en sus Car tas Crít icas, tomo 1 9 , carta 38, 
despuesde examinar confina crítica los pronósticos del astrólogo 
J u a n Moran, concluye con esta reg la de crítica: " U n acierto á 
vuelta de muchos yerros, se debe r e p u t a r efecto de la casualidad 
. . . Aquí viene lo de Cicerón, haciendo esta misma reflexión 
contra los astrólogos de su tiempo; Quis- est, qui totum diemja-
culans, non ahquando cottineet?" [ 4 ] 

Volvamos a la narración de P a r e j a . « E l Excelentísimo Señor 
Marques de Cadereita, siendo V i r e y por el año de 1636, erigió 

t l j o qpe por los as t ros conocían que ta l p e r s o n a h a b í a d e t ene r ta les i ta les sucesos-

d o o í ™ - ? 3 h ° / a f r . d e l f i t e c a u s a b a vér a l m i s m o v i r e j con l a boca a b i e r t a i hac ien . 
do otros gestos de a d m i r a c i ó n . 

a C o l ^ r ! Í S C r I ü m U Í t 0 n t ° q u e s e l l a m a b a J u a ° Ca le ra , de qu ien deben de-
mTu G R i e T r , f r tUl09

 6 1 ^ D " M a n u e I «I S r . Lic. D. Fer 
V B l S r - ^ - I > - - H ¡ l a r i o n R o m e í o G ¡ l i otros que v iven , en su examen 

t Z Z ^ I T 1 T ' T ^ 0 r t e x t 0 d e V i r = i l i 0 : l e n t o s t e n í a n las .bocas 
h r T L , a l a V e r d a d q U 6 t a I ^ u c e i o n , a u n q u e t a n g rose ra , se ace rcaba mucho a 

h a i * » eí .dia, 

'"* " .... ' V 

en ella (la Universidad de México) cátedra de matemáticas, sien-
do el primer catedrático de esta facultad el P a d r e Maestro Fray-
Diego Rodriguez, situándole un salario d e . . . , ( 1 ) pesos en la 
real caja de Su Magestad, con obligación de cursarla los estu-
diantes de medicina, que desde entonces aprovecharon tanto en 
la astrologia" &. Los discípulos cojeaban del mismo pié que el 
maestro. ¡Muí adelantados estaban en las ciencias naturales, i 
muchos enfermos han de haber salvado aquellos médicos de la 
Nueva España, que formaban su diagnóstico, no observando los 
síntomas de la enfermedad, sino mirando las siete cabrillas i si el 
dia en que habia nacido el enfermo habia sido martes o plenilunioí 

En el mismo capítulo dice Pare ja : "E l Excelentísimo Señor 
Marques de Mancera era entonces Virey d e esta Nueva España 
fen 1 os últimos años del Pad re Rodriguez), quien le hacia singular 
cariño al Padre Maestro [Rodriguez], y gustaba mucho de hablar-
le, y oirle las respuestas que le daba a sus preguntas." ¿También el 
Excelentísimo Señor virey iba a hacer preguntitas? Luego también 
el virey A este virey le comprende esta sentencia del Papa P ió 
I I : " E s consiguiente que los gobernantes simples honren a los as-
trólogos, no los gobernantes sabios , r (2). Pa re j a escribió su Cró-
nica dos siglos i medio después que escribió P i ó I I , y sin embar-
go, no conoció la doctrina del Pontífice. Atendiendo a que se<mn 
consta por la historia, la costumbre de los astrólogos, principal-
mente los de los reyes i grandes señores era en lo general pronos-
ticar las cosas plausibles, es probabilísimo que los pronósticos del 
catedrático de matemáticas al virey eran que seria presidente del 
Uonsejo de Indias, que el rey le mandaría el borreguito del toi-
son de oro, que descubriría una mina, que enviudaría y se" volve-
ría a casar u otros cuentos color de rosa. L o pruebo ademas 
con la misma historia de Pareja : dice el historiador que al virey 
le gustaban mucho las respuestas del Pad re Rodriguez, i es evi-
dente que si le hubiera pronosticado que lo habían de ahorcar 

tendittZT^ T
M j e n f r a s l ? monja de Querétaro estaba 

tendida en el feretro, el astrólogo discípulo de Rodríguez estaba 
muí atareado escribiendo catorce o quince fojas, en las que muí 
probablemente le pronosticaba que llegaría á ser abadesa de su 
convento, o que ade antaria en la caligrafía, o que viviría cien a-
nos o cosas semejantes; por que cuando se le dijo que la monja 
sehabia muerto, se sorprendió mucho i aun gastó e l m e n s u r o ! 

T1) As i está en la Crónica. 

12) Citado per A14Píde, Comentarios a la Profecía de Jeremías, capitulo 10, vefso SBV 



10 que indica que loa pronósticos que tenia escritos eran de suce-
sos muí diversos de lo acontecido. I el mismo éxito han de ha-
ber tenido casi todos los pronósticos del Pad re Rodríguez i casi 
todos ios de sus otros discípulos los estudiantes de medicina de 
la Universidad i los médicos salidos de la misma, por que este 
era el éxito de casi todos los pronósticos de todos los astrólogos 
feegun la narración de Bernal Diaz del Castillo, historiador ve-
rídico a carta cabal, en la mañana del 8 de julio de 7 520 Hernán 
Cortes i sus capitanes i algunos soldados, entre estos el mismo 
Bernal Díaz, celebraban una jun ta en el antiguo palacio de Axa-
yacatl i discutían sobre el tiempo en que convendría hacer la sa-
lida de México, si de día o de noche, y se decidieron por el se-
gundo extremo por que un soldado llamado Blas Botello, conocí-
«o con el respetuoso sobrenombre de "el astrólogo," dijo que ha-
cia consultado a los astros i que aquella noche era favorable pa-
r a salir Esa fué la famosa Noche Triste, en la qué el Pad re Ol-
medo, llevado ya por los aztecas .a la piedra del sacrificio, se escapó 
de sus garras i se salió de México de .una .manera que, si fué co-
mo la refiere Pareja , no dudo fué milagrosa, i pereció el ejército 
ae Cortes en su inmensa mayoría, i se ahogó también Blas Bo-
tello para acreditar mas su pronóstico. 

E l Doctor Martínez fue ,un médico español q u e escribió en la 
misma época que Feyjoo, casi el único que escribió en el mismo 
sentido i a quien sus impugnadores mataron a pesadumbres (1) 
E s t e li terato en su citada "Car t a Defensiva" llama a los pronós-
ticos astrólogicos "cavilaciones de supersticiosos, pasatiempo de 
desocupados y embeleso de crédulos"; i hablando de los astrólogos 
españoles de su tiempo dice: " E l vulgo está tercamente impues-
to en darles ciega fé, contra lo que enseña la Sacra Escr i tura 
por Jeremías, capítulo 10. A signis coeli nolite metuere, quae 
timent gentes, quia leges popidorum vanae sunt. De las señales 
del cielo que temen las gentes (los gentiles) no temáis, p o r q u e 
tesleyes de los pueblos son vanas(2). Y nuestro pueblo (el espa-

[1J Feyjoo en sus Cartas Criticas, tomo 2 ° , car ta 23, dice: "El villano desquite 
que abrazaron algunos de aquellos cuyos errores impugnaba Martínez, de oponer inju-
r ias á. razones, hizo tan profunda impresión en su noble ánimo, que le aceleró la muer-
te; y aunque no ignoraba yo cuanto so ensangrentaron en 61 la envidia y la ignorancia, 
estaba m u y lejos de pensar que hubiese inspi rado. ta»ta aflixion en su espíri tu lo que 
aolo merecia su desprecio." 

(2) A ese texto de la Escr i tura añadiré otro. Isaías reprende a Babilonia por que 
consul ta a los astrólogos, le anuncia su incendio i ru ina i que en ella también se qu». 
marán los astrólogos, dioienda "vengan, y sálvente lo? agoreros del cielo que conteos-

Sol) es tan pueblo, y muchos de tal modo se tienen por ¿entes 
(gentiles) que no solo temen los signos del cielo, sino los antojos 
del repertorio (1). Cítase un pronóstico casualmente sucedido 
sin que basten a quitarle el crédito muchos no sucedidos y pro-
nosticados. . . P o r eso aquel famoso Sócrates jamas discurrió de 
astros ni meteoros (en sentido astrológico), porque decia con ara-
cía: Quae supra nos, nil ad nos (2 ) . . , .Todas esas son beberías 
que aunque para los ignorantes tienen mucho de cebo, no tienen 
mas de verdad que .el último Dios sobre todo, que las honesta: 

por que como noto .el poeta filósofo (Horacio) : 

Prudens futuri temporis exitum 
Caliginosa nocte premit Deus 
Ridelque, si mortalis ultra 
Foj¡ trepidat" ( 3 ) . 

m f e l D n r t ^ r ^ ? 6 C T n t a * r G 6 8 6 t e x t o d e J ™ a s citado por el Doctor Martínez, dice: "Los gentiles juzgaban que todas 
as cosas se gobiernan por la fuerza de los a s t ros l no J la P r o 

S Í S D i S ^ ^ Í 0 ^ ^ f ^ ™ adoraban a P los astros 
mTndn". ^ ' P i \ 6 m 0 r f u 1 e l P r i 0 3 e r o <lue dioses en el 
mundo ; principalmente oyendo esta enseñanza de alo-unos físi-

c u a n q d o e n t ° m b r r S ^ I a ^ f á b r i c a d e I o s astr°os que él 
cuerpo de M , S t e " " & S°1 d G SP í r l t u> d s l a l u n a 

e de^eo dp V . n , d • M e r c u r i o e l de Júp i te r 
T O 7 S T A I I U- concupiscencia i de Saturno el humor " 
R o d n W Í T S h m 1 0 £ e J 6 S a n t 0 J a b a ' 1 ^ o vémos que 
d a d e f n f ; - - 1 ^ ! 1 0 r ó s c ° P ° -criado tomando por base el 
h r a l ^ W ' 6 ° d e I a m ° - • P e r ° C U a n d o ü n astrólogo quería 
dar a su horoscopo una apariencia por lo menos de exaetitn l 
W ? " n a a a ** * ™ ^ ^ ^ n a c i d o A p e r s o n a a quien le iba a decir la buena o mal í ventura. P o r 

Piaban las estrellas, y contaban los meses, pa ra anunciar te por ellos las cosas venide -

i u u ^ ^ q U e " h a n 7 a e U O C O m ° P a j a ' 6 1 ^ e m ó . " [Capítulo 47, versos 13 

(2) Traducido: « ú s c o s a T o u e e l ^ l m é d í C ° S S U S d Í S C Í P n l o s -
cion. Lo que está sobra n ! 7 t , ü ° 5 0 t l 0 S ' D a d a n o s t o c a Q " E *Pl¡ca-

(3) Traducidot ^ " * ^ 

? o » f e o i s e r ie ' ^ " 



©so a ía. doctrina de Alápide rae parece conveniente añadir )'o er-
guiente, M dia del Sol (entre los cristianos el día del Señor 
dominica„ el domingo), estaba consagrado a Febo o el Sol, i era 
representada por la imagen de este- dios en una cuádriga; 'el lu-
nes (nombre derivado de luna): estaba consagrado a Diana o- la 
Duna, i era representado por la imagen de la diosa en un- carro-
tirado por dos doncellas;, el mar tes (derivado de Mar te) estaba: 
consagrado, a Marte , i era representado-por la imagen del dios en 
un carro tirado por dos. caballos; el miércoles [derivada-cíe Mer-
curio] estaba consagrado a Mercurio, i. era representado por las 
imagen cíel dios en un carra tirado por dos gallos;: el jueves [de-
rivado de Jove i, por esto- en el calendario cristiano dies Jovis Sanc-
ti significa el J ueves Santo] , estaba consagrado a Júpi ter , i era 
representado por la imagen del dios en un carro tirado por dos águi-
las; el viernes (derivado de Venus, i por eso-en el calendario cristia-
no dies Venens Sacrai quiere decir el Viernes Santo), estaba consa-
grado a. Venus, era representado por la imagen de la diosa en un 
carro tirado, por cuatro palomas, i. el sábado estaba dedicado a 
baturno, i era representado por la imagen del dios en un carro 
tirado por dos dragones. As í lo muestra la famosa Semana- de 
Rafael que se admira en la bóveda de una de las capillas de la 
iglesia de Santa María del Popolo,, como digo en mis Cartas so-
bre Roma. 
^ Hemos visto que dice P a r e j a "algunas figuras de nacimiento,"' 
•empezó á formar la figura." Esa figura era el horóscopo i con-

sistía por lo regular en dos círculos concéntricos o dos cuadra-
dos concéntricos; entre los círculos o los cuadrados había 12 trián-
gulos; cada triángulo tenía su número i cada número significaba 
un suceso notable de la vida por especies; el unobocías° el otro 
puestos públicos, el-otro viajes, el otro guerras, el otro enferme-
dades, el otro muertes P u e d e verse una de estas figuras en 
la Enciclopedia de. Mellado, artículo Astrologia. I como era una 
figura geométrica, pertenecía a la cátedra de matemáticas de la. 
Universidad de México, i se consumía mucho tiempo en ex-
plicaría, por lo.qué los discípulos salían buenos astrólogos, como 
dice Pare ja . L a palabra horóscopo se deriva de la palabra hora. 
P a r a los astrólogos, en la h o r a del nacimiento i la posieion que 
teman los astros en esa hora, estaba todo el busilis de los varios 
sucesos.cíe la vicia de un hombre i su: suerte fu tu ra próspera o 
-adversa: cíe esa posieion de los astros dependía que uno fuese -Pa-
pa i otro vendiera muéganos. P o r eso la monja de Querétaro 
en su carta al astrólogo le expresó hasta la hora de su nacimien-

to. I el padre y la madre de la monja o sus padrinos ¿para qué 
apuntaron hasta la hora del nacimiento? 

jCuan varios son los sucesos de la vida i cuan diversas las suer-
tes de los hombres! P a r a conocer esta verdad no se necesita 
traer ejemplos d é l a historia griega ni de la historia romana. 
Tengo sobre mi mesa el directorio o almanaque eclesiástico gua-
dalajarense para el año de 1849, en el qué consta esta noticia; 
"Presbíteros ordenados en 23 de Abri l de 1848: Señores: Lic. D . 
Agust ín Rivera, Lic. D. Ismael Collado, D . Porfirio Corona, D. 
Agust ín d-e la Rosa, D. Nicanor Moran, D. Regino Ramos, D. Jo -
sé cíe Jesús Ramos, D . José María Par t ida , D . Cosme Santillan,-
D. Jesús Esparza, D, José Villaseñor, D. Ignacio Rodríguez, D. 
Mariano Inda, D. Serapio Lara, D. Félix Yañez, D. Felipe de 
Jesús González, D. J u a n Bautista González, L>. Miguel Sahagun, 
D. Mariano Sancíoval": todos clérigos seculares. E n el mismo ac-
to recibieron la ordenación tres monjes:: un P a d r e Márquez, agus-
tino, i unos Padres Castillo i Navarro, zapopanos. Los 22 sacer-
dotes salimos de la capilla episcopal con- albas,, casullas i las ma-
nos jun tas ante el pecho, e ibam-os en procesion- por las calles d e 
Guadal ajara cantando-las letanías: Señor ten piedad de nosotros; 
Santa Madre de Dios ruega por nosotros;, todos los Santos A-
postoles i Evangelistas- rogoA por nosotros! de súbita é improvi-
sa muerte líbranos Señor etc., con las lágrimas en los ojos í 
eon todo el recogimiento i fervor do- un iniciado- Cada uno lle-
vaba en la frente u n signo divino de su fu tu ra suerte. ¿Cual se-
ria? Al año i meses el Padre Márquez murió de tisis i el P a -
dre Moran murió del cólera morbu-s. Oel Sr. Dr. de la Rosa baste 
decir que es. Canónigo- honorario de la catedral de Guadalajara. 
donde vive esparciendo en la sociedad las luces de sus sabios 
escritos i edificándola con sus evangélicas virtudes^ E n su vida 
sacerdotal ha tenido algunos sucesos mui prósperos i otros adver-
sos bastante notables. E l Pad re Rodríguez es capellan de coro 
de la misma catedral. Viven también los Padres Sahagun i Gon-
zález 1). Felipe de Jesus: este en una hacienda de campo, retirado 
voluntariamente del ministerio eclesiástico i muí rico. Él Lic. Co-
i - í d ? / u é a l § ' u u o s a ñ o s Predicador notable i murió de enfermedad 
~¡ Mariano Sandoval despues de haber sido muchos años cura 
de xecoman en las oril as del Pacífico, vino á morir en Lagos de 
un terrible tifo, yo recibí su última confesión i loasistí en sus úl-
timos días. Murieron también de diversas-enfermedades los-Pa-
dres Corona, uno y otro Ramos, Par t ida , Esparza, Villaseñor 
inda, La ra i González D. Juan Bautista. E l Padre Navarro 



(por motivos que ignoro) solicitó del P a p a i obtuvo no ser va mnn 
j e smo clérigo secular, i a poco tiempo, atravesando el H o ^ p T 

P t P s s a s i 
Fi lang ien dudaría de que lo mataron. E l P a d r e C S t í S o X L 1 
obtener el cargo de discreto en su convento T ? a 

consultados sobre la vida 'de S i n f f i d i c e ! t a L t l S 
ser hombre i el otro que nó, és claro que habrá ím profeta ^ I a 
la verdad, que el que un moceton zafio de estos S o r c u a l o n í r 
cosa llegan a las manos, como era el criado d e í S e B o S e z 
muera en una riña, es cosa que nada tiene de e x t o o pero e f o u l 

Z r - duelistas 
tfdas!no tóniai, una 
c é s o s T c o s l I e V o ^ H , d e 1 0 8

i
p e , I g r 0 S < h a y a n 4 ®w a ° tales s u -

d e P a d r e N a v a r m o ? / ° S ^ , D e ! ! P u e s ¿el fallecimiento 

jCuan diversa es la filosofía cristiana! Según esta, todas 1 « 

cosas en que no tiene parte la libertad del nombre, como el curso 
de los astros, las muertes imprevistas, las cualidades intelectua-
les i morales con que nacen los hombres &., vienen únicamente 
de la Providencia de Dios, o sea su gobierno sobre sus criaturas, 
por medio de las leyes de la naturaleza establecidas desde el prin-
cipio del mundo i otras leyes del orden sobrenatural, ¿Por qué 
uno nace con buena inteligencia i otro nace tonto? P o r que uno 
nace con un cerebro bien organizado i otro con un cerebro mal or-
ganizado ¿I por qué nacen con esta diversidad de cerebros? Res-
ponde Lacordaire: " E l hombre nace diferente del hombre en 
cuanto a las cualidades naturales, no por la voluntad arbi t rar ia 
de Dios, sino por efecto de las leyes generales que presiden a la 
trasmisión de la vida'' (1). ¿I el alma qué par te tiene en esta 
diversidad? E l grande orador de Notre Dame completa su pen-
samiento con este de Santo Tomas de Aquino: " E s manifiesto 
que cuanto mejor dispuesto está el cuerpo, tan to mejor alma 
recibe en suer te" (2). ¡Cuan filosófica, cuan teológica, cuan be-
lla es esta razón del nacimiento, i cuan diversa de la pobrísima 
razón del nacimiento o efemérides del P a d r e Rodríguez! 

Todos los sucesos de la vicia del hombre, ora prósperos, ora 
adversos: el gran Pompeyo subiendo en tr iunfo al Capitolio, y 
Pompeyo no menos grande durmiendo de incógnito en una bar-
ca de pescadores despues de la batalla de Farsalia, jla tumba de la 
República i de la libertad romana!; componer la Divina Comedia 
i beber un t rago de agua; una sota de bastos que hace un rico o 
un mendigo; todas las acciones humanas desde la mas grande 
nasta la mas pequeña, giran sobre estos dos polos: la Providencia 
de Dios i la razón i libertad del hombre (3).~ Cada acto humano 
de la vida del hombre desde el oriente o primer ejercicio de su 
razón hasta el ocaso de su muerte, es la resul tante tan rigorosa-

(1) Conferencia 69. 
(2) Manifestum est enim quod quanto corpus est melius dispositum, 

tanip mehorem sortitur animam. ( S u m a , parte 1 , cuestión 85, artícu-

J 3 ¿ " t f ? s o r t e a se meten en el seno, mas el Señor dispone de ellas:1' 
t iti l óla smum, sed á Domino temperanlur. [Libro de los Pro 
yerbíos, capitulo 16, verso 33 . Explicación. Seno: el seno del vestido eí 

8 f a d / ' k S d e u n a l 0 t e r í a > Q D a u r n a electoral, unmano| ; 
Z n e de rl a, t " c é d u l a ! ' c a r t a ? . Omeros, letras etc. El Señor dÚ 
% J j l J l m - e z c l a et?" 1 8 a c a u n a - 1 e 8 t ° . en el orden nata 
^ S ^ t ^ t S S " 1 ' 8 i n° ~ general 



mente matemática como dos i dos dan cuatro de este problema' 
la acción divina i la acción h u m a n a combinadas con tal s a b k k 
n a , que ninguna acción humana , ni aun la pecaminosa (excec" 
tuando el desorden de la vo lun tad ) es excéntrica de la acdon di" 
vina, ni la acción divina impide la razón i l ibertad humana Ni* 
guna acción humana es excéntr ica de la acción divina, porque es" 
t a «alcanza de fin á fin con fortaleza." L a acción d i v i n a ™ im 

vidad" m ° a T ^ t f ^ lo dispone con s u t 
S W xr ¿ D f ^ P r o v i d e i l t e con la muía i no con el Padre-
Nava r ro f No, también con este. ¿Hubo en el hecho alguna 
Providencia especial? No aparece, sino la Providencia g e S 
por medio de las e j e s de la na tura leza establecidas desde S 

F S r f r ' f g U Q i l a S « g e I h o m b r e t i o n e menos habi-
lidad para nadar que la muía. ¿Por qué se le cayó la casa ene -
ma al cura Yaííez? P o r la Providenc ia de Dios, o sea la lei d i 

d Í S ^ f d V ° S C U e T S ; 1 ^ a n d ^ descaminado 
. el que crea piadosamente que intervino una Providencia espe 

" S i d ° +
e I S r - - C U r a S a C a d ° V i ™ d e e n t r e lo» escoínbros 

\1H o i Fr?r ••,mC1° C ° ' n l 0 S s a c r a m e ^ o s de la Confesion 
Viatico i Extremaunción; . ! que , mirándolo bien, el nombre oue 
le pusieron en su nacimiento se cumplió en su muer te 

l ó s l S o ^ i ' l 8 ^ 1 ^ 0 ^ 1 . ^ ^ a ! a todos. ' los hechos de la vida de cada nación, i todos los hechos de la vida 

i t j T ° i h r a R ° d G s d e A d a m h a s t a e l dia de hoi, i toda la fi 
osofia de la historia, giran sobre los mismos dos polos. P o r esto 

según el profundo pensar de F r a y Zeferino González, ninguno de 
Z T , Z T m a S S 0 b r ! " a d e la historia conocidas hasta 

YT̂ O P I W T a-Ce?tabl4;
 e l Esterna de Cousin, el de 

o i n n ' h f r d e r 1 Gl d e K r a u s s e c o n c e d e n demasiado a la ac-
C O n , n e p i o n ° de la acción divina, i el 

sistema de Bossuet , el inventor de la- ciencia de la Filosofía de 

ter r á f f f t T ^ V * ^ 6 USqUe ad^ne
0
mf°rli¿er, el disponil omnia sitavi-

ìlei Jodeví ® a b , d u r í 3 ' « 8. verso 1 9 J. Ciro rey de los persas, 
con t e r r ibi .e di * 0 n c 0 ' °.s a » en consecuencia cometiendo un gran crimen 
c o n n ^ r f n t ^ T 7 0 i ffi0narquia n n i v e r s a l d e , o s c a ldeos ; é l obró-
l a m n o d e r l n i í í ' h e T * I a a C C l o n h u m a n a ' 1 D i o s t e n i * ™ «u mano 
dexìZl rZ 1 mer,ba-he 3ciuí ,a accion ^vina; cujus aprehendí 
S S Ü S l ' P ' T l - 4 5 , V e r 8 ° 1 - AliVPide> ibid>' ' Alonso R o d r i -
I n Ü ! Perfección, t o r n o 1 tratado 8 capítulo 2). Porque-
K r d V ' n " d e a s fi8i0lóg¡ca8 d e l a n a t u r a l e z a , í d e 

la His tor ia en su Discurso sobre la Historia Universal, apar te de 
otros defectos que le nota el cardenal filósofo, tiene el de a t r i -
buir demasiado a la acción divina con perjuicio de la razón i li-
bertad humana (1). E l g ran filósofo tomista escribe su opúsculo 
como escriben los grandes talentos sus composiciones que t ienen 
ia índole de compendio, a grandes rasgos; presenta el cuadro de 
la filosofía de la historia con pocas pinceladas maestras. Los 
escritores pequeños somos afectos a digresiones i difusos. L a as-
trologia de Rodríguez, su razón de los nacimientos, muertes i su-
cesos prósperos i adversos de las vidas de los hombres, me* ha con-
ducido a un gran teat ro: el de la vida del hombre, el de la vida 
de la humanidad entera. Los múltiples sucesos que forman la 
vida de la humanidad son la t rama de una tela tan magnífica e 
interesante, que detiene en su paso a cualquier hombre estudioso 
de la filosofía. E n mi camino de juicio crítico de los astrólogos 
de la Nueva España, me ha detenido unos momentos la filosofía 
de la historia, i lie aquí la razón de esta digresión. M e da pena 
dejar el cuadro incompleto; voi a añadir una palabra a la del S r . 
González i concluyo. 

L o s robos, embriaguez i demás fal tas de disciplina de los sol-
dados cle un ejército, son un a rgumen to seguro contra la pericia 
del gefe. D e la misma manera, los asesinatos, injusticias, g u e -
rras crueles, conquistas i demás crímenes individuales i sociales 
que ha habido i hai en el mundo, parecen a pr imera vis ta un ar-
gumento contra la Sabiduría, la Jus t i c ia i la Providencia de 
Dios en el gobierno del mundo. P e r o según la doctrina de esos 
grandes filósofos que se llaman los S a n t o s Padres , esos males son 
un nuevo a rgumento en pro de esa Sabiduría, Jus t i c i a i P rov i -
dencia, por que bajo la suave e infinitamente sabia mano de Dios, 
os mismos males se vuelven bienes i de un mal saca muchos 

L)ienes(2). Dice Lacordaire en la Conferencia ci tada: " E l mal tie-

d i k H i l ^ r ì f Ì M r e , Í g l 0 S 0 S ' fiIo8Ófie°s> Políticos y sociales", estudio Filosofía 
(2) De bonis et dentalis benefadt Deus. (Div. Augwtbms, De Ago-

7)- ,EermÍííU, ^ impiis male agere, ut ex coram 
malts bona operetur. (Dm. Ambrosius, super Apocal., cap 9). Justus 
trZ70,r,S,De:,S mTaUum actadisPon¿s, alia concedit propitius a-
i i i Z r Z T U n / a V'ae perniimi, sic tolerat, ni haec \n sui conti, 
tur vohinLn/ ; H I , ^ fit- C¿ *Uod siue Untate Dei agi-Z L T í contrarium non sii: quia dum mbouumusum mala 
M » T ' ' ?m consüi°rLÜant etiam ^ ^ repugnant. (Dcv, Gregonus Magnus, Moral, lib. 6, ca l. 12)Divinac Provide Uia 



ne su parte , pero una par te impotente que no al tera el orden, sino 
para ponerlo mas dé relieve." Los hombres en sus guerras in-
jus tas i demás males tienen fines particulares malos; i Dios al 
propio tiempo que permi te estos males, escribiendo derecho éon 
lineas torcidas, hace servir los hechos de estos males i los dirije 
a un fin general bueno. Ciro dest ruyendo con asoladora mano 
la monarquía universal de los caldeos tenia por fin su ambición 
criminal, i Dios le meneaba la mano i hacia servir la destruc 
cion de los caldeos a la salvación del pueblo de Israel, cautivo 
por los caldeos, i con la salvación de Israel la preparación del 
reino de Cristo, i coji el reino de Cristo el orden, el progreso i la 
perfección del género humano, Dios vé mui lejos. " L a Provi-
dencia, dice Guizot, no está su je ta á estrechos límites; no se in-
quie ta por sacar hoy la consecuencia del principio que sentó 
ayer; ya la sacará dentro de siglos cuando haya llegado la ho-
r a . . . . su lógica es segura." 

H a i algunos que a lo que no entienden le llaman sofisma. 
L a historia, no es sofisma. Viene Ale jandro con sus conquistas, 
conquistas tiránicas, i sin embargo, con ellas se propaga el idio-
ma griego, el idioma de la civilización, en la mayor par te del 
mundo conocido, i se produce cierta comunidad social que tiende 
a una unidad social Viene despues Jul io César con sus conquis-
tas, conquistas tiránicas, i sin embargo, ellas extienden el idioma 
latino, también muí propio para civilizar, en la mayor parte del 
mundo conocido, i este elemento i otros elementos políticos pro-
ducen cierta comunidad social que mas que en t iempo de Alejan-
dro t ienae a una unidad social. Vienen en seguida los Apóstoles, 
i se encuentran preparado el camino por Ale jandro i César, se en-
cuentran con dos idiomas generales i otros elementos de sociabili-
dad que pueden servir de vehículo para la predicación i propaga-
Clon de Evangel io en el mundo conocido. Los idiomas griego i la-
t ino i demás elementos de comunicación social, no fueron cierta-
mente como el hilo de Ar i adna en las manos de los Apóstoles pa-
ra el desempeño de su misión, por que entonces la propagación 
de cristianismo no habría sido, como lo fué, uno de los mayore 
milagros; pero sí la acción humana, las conquistas de Alejandro 1 
Oésar, sirvieron inconscientemente a la acción divina. D e Séneca 

Zfst¡n¡ZrrbZf " T1^ S6d di.versi^de: nam bona providente sicui 
IdinanZsu^Tnìl TI, P e r m i t i u n t u r

t Í n tantum Id aliguod òonum oraman possunt. (Div, Thomas, super 1 Seni., seni. 40, art. 3). 

el Filósofo os esta profunda sentencia: " L a larga cadena de la* 
-cosas t r ae (en virtud de las leyes de la naturaleza), t odos los su-
cesos privados i públicos" (-1). De César Canti l es 'es te otro pen-
samiento igualmente profundó: "Es eondbton:vttal de la-sociedad, 
que IQS. descubrimientos (u o t ros hecliós capitales), lleguen preci-
samente cuando necesita de .olios-para lanzarse con un nuevo vue-
lo." (2) Asi , por ejemplo, el.nacimiento ele Jesucris to, en el or-
den sobrenatural sucedió en ciertoú determinado t iempo en -cum-
plimiento de. las profecías, i ea el. orden natural , al servicio'del 
sobrenatural, -sucedió- comíome al pensamiento del sabio i cató-
lico historiad «r italiano, ni antes de César, ni macho tiempo des-
pues de él, sino precisamente cuando César acababa de conquis-
tar el mundo. .¿Quien dirá que este hecho es un sofisma? 

E-n fin, no olvidemos la distinción que hacen los San tos ©adres 
e n t r e la Providencia de Dios directa i conciliable con la l ibértád 
-del hombre [per se inlrnta~\, i la Providencia de Dios que se in-
clina ante la voluntad del hombre (pfamittit-). Mas: según ol pen-
samiento de San Agust ín , es necesario estar mui a le r ta cont ra la 
flaqueza de eista pobre humanidad, que en algunas co¿as pertene-
cientes a su bienestar o malestar cree que es. la voluntad de Dios 
la que sigue, -evaando realmente-es la suya propia (3). 

• -i"M /:! eb rreferO al ab IÍÚOÍJÍVOVI aooov sob bilí oop ,oc>:. 
(.1) Prívate ei publica funga series rerum Jrahit. -No me. parece 

el ¿ra//¿í tenga un sentido materiaijs.1-»}, siendo.coiweid.as-otras sentencias- de -Sé-
neca ck pr.o del dogma áeda Providencia. Yeanse Jas (pie presenta el toon-
jé'Róuc^ó en sij Aúrtfodiifa. J- . \ t . rr L : + 

(2) Historia Universal.'libro 13, capitulo'!-.. 
(3) S'i y¡tarnlc> sanas esi Rinitis cstrífi'úiíths Det,' ei iprúiid-ó 

amara cst .voi.itnta*Th-iínon'rér'tó rorfa Quare? Quia non vi* votun'a-' 
tem dirigere ad rolunlatem Oti, sed Dei vis.curvéiw ad tuam. {SÚjpcr 
Psalm. 35, y. 11). 

^ alentin es iion4»rado mayordomo de una liaciDiida de campo cerca de Tama-
zunclialtí i acepta. Pero aquello es mui trabajoso,,! a poco tiempo comienza a pa-
recvrle que a(piella mayonlónña nu debe ser la voluntad de Dios por sus enfer-
medades o p«r esto o lo otro. Desea uiía Providencia de Dios menos caliente. i 
socarronamente comienza a tornar los caminitosque conducen «t ello: viájitos o-
portunos a'Sombrerete, buscar buenas relaciones i padrinos. humildades i servi-
cios personales, i pi-onto le acierta a la Providencia de Dios, pues lo nombran 
geftí político de Sombrerete. Después desea que le toque una Providencia mejor, 
i para que le toque, se pone en el tocadero de las ¿lecciones. En efecto, le to-
ca ser diputado a la Legislatura deim Estado, conloqué está, va avoca h, aun 
puesto de masarriba. En fin, Yalejitin es diputado, al Condeso (le la Union, 
i entonces «iee;Jcon mucha modestia que se reconoce indiano <íe.ur, puesto'tan 
elevado que le ha tocado' sin ningunas agencias ni tóGi'rtifp" cíe sf/parte siró 
únicamente- por la misericordki divina-etcT 



N ^ ^ r o s v b í r i v ° í r a m o s a m i e s t r o s « i« 
" El; cronista Pareja , no solo refieré sino que cé r t iÁa r enm 
« a los pronósticos de su h e r m a n o R o d r i g u e l L u g f a p e ^ r d ¡ 

S S h E Univers idad e historiador,, cojeaba del mo 
S o ^ r S a P , 0lTCaS-t S > " U n ' « c o n s t i t u c i o n e s 
do 2 J . M i - l a C f r t a d e l a m o n j a escribana cónsúltan 
de l a ' i S n ° P ° d l ? S a l ¡ r d < ; 1 « " « » W . s i n : pasar por. i S 
t a ^ d e f m t m o r / ^ 1 1 0 6 1 1 0 ' ? - , l a S L J S d ! j e a o a del mi smo pie . S e g ú n t o d a s las p robab i l idades l a s con-

contesor. l luego el confesor de l astrólogo R o d r i e u e a el del ero 
n sta Pare ja , el confesor (mon je franciscano) dé la^ mon ja escrí 

d a;irt°0"Ír:ronCfm0nJe íafC18CaDO] d e l a a^desa eTfonfe" 
nfversidad M o r t r f f ? 0 ™ ^ 6 1 I O S e s t a d i ™ t e S ' d « ' m « i i c i n a de la U-

F r a y Juan^de ^ ^ ^ ^ 
teZ^U^ffiSfáZt* ü n i v e ^ a d , paraP la 
este Olaechea era D o c t « i i S t í ^ » 
xico, que fué dos veces Provincia l de k o T / i u f -

de la MÍroed d i i a ] a s a z o n Provincial de la Orden 
D " g o 7 e % t X Z C l n i - ^ T Í T ^ * d c ^ 

mismo pié de h r f e ^ f e ^ d e ^ * « M » 

Regís ad exemplum to£n o o Z ^ Í K ^ ^ 
tellano quiere decir: "en la c a T T l í l traducido al cas-

- l o g i a , ^ j a ¡ c
a ^ ^ ¿ t t f l ? * * 

nrónjes de la Nueva España: franciscanos, dominicos, agustinos, 
&. en materia de supersticiones astrológicas? I siendo el P r o -
visor el superior de todos los clérigos seculares del arzobispado, 
¿qué juicio deberemos hacer de casi todos ellos? I conociendo 
como conbcemos a Rodríguez Pa re j a , Olaechea, Sierra, Galindo 
i Pa r ra , unos Doctores i otros Maest ros d é l a Universidad de 
México, ¿qué juicio debemos hacer de esta Universidad, la prime-
ra corporacion científica de la í f u e v a España en los siglos X V I I 
i X V I I I ? ¿No os parece, amigos lectores (hablo con los impar-
ciales) que no pocos de aquellos Doctores eran unos venerables 
brujos o cosa que lo parecía? (1). 

Alápide, príncipe de los expositores, en el mismo comentario 
añade: " M a s aquí Jeremías y la Iglesia condenan esta 
astrologia. V é a San Agus t ín rebatiéndola acremente en el 
libro 2 P de la Doctrina Crist iana, capítulos 21, 22 i 23". Alápi-
de escribió sus Comentarios en el primer tercio del siglo X V I I , 
se comenzaron a imprimir en 1616 i circulaban por el mundo li-
terario bastante t iempo antes que Rodríguez fuera catedrático 
de la Universidad i que P a r e j a escribiera su Crónica. ;. I aun su-
poniendo que el expositor hubiera sido posterior a Rodríguez i 
Pareja , e ran anter iores a ellos muchos años la bula de Sixto I V i 
la de Six to V., i eran anteriores bastante siglos otros cánones 
mas antiguos que prohibían la astrologia. 

González Tellez, Doctor de la Universidad de Salamanca, en 
sus Comentar ios a las Decretales, obra clásica que escribió en el 
siglo X V I i que era muí conocida en las Universidades de E u -
ropa en el siglo X V I I , comentando el capítulo 2 del t í tulo De 
los sortilegios, dice: " H a habido muchos filósofos i médicos que 
at r ibuyen todas las operaciones humanas a las influencias de los 
astros, i aun aseguran que estos han sido colocados con ese or-
den admirable, para que con la contemplación de ellos se descu-
bran todas las cosas fu tu ras i se lean como en un l i b r o . . . P e r o 
esta astrologia está reprobada t an to en la Sagrada Página , como 
en uno i otro- derecho, canónico i civil." Luego cita bastan-
tes t ex tos de la Biblia, doctrinas de los Santos Padres San 
Agus t ín , San Ambrosio i San Cirilo, cánones, leyes romanas i 
leyes españolas que prohibían la astrologia. Uno de dichos tex-
tos de la Escr i tura es este en que San Pab lo reprende a los Gá-

(1) Uso de las palabras brujerías i brujos, no en sentido propio, sino figu-
rado, en lugar de supersticiones i supersticiosos, nota de que ante la severa 
historia yo no los puedo librar, 



. l a t a s P ' ) r astrólogos: "Observáis los dias, y los meses, y los tiem-
pos y los años." El comentarista salmantino podía haber citado 
también la doctrina de Santo Tomas, quien comentando la de 
ban 1 abio, dice: "Observáis los días," a saber, los faustos i los in-
faustos, "y los meses, y los,tiempos, y los años," esto es, las cons-
telaciones i, el curso de los cuerpos celestes, cosas todas que tie-
nen origen de la idolatría; contra l o q u e dice Jei-emias en el 
capitulo 1.0, .verso 2. . . Se ha de decir que los cuerpos celestes 
son, causa .ciertamente de algunos efectos, a saber, corporales; i 
acerca de estos es lícito atender,al curso d,e los mismos astros, pe-
ro de o t ro , efectos no son causa, a saber, de aquellos que depon-
den d e l h b r e arbitrio, o de la for tuna o: del infortunio; i acer-
ca de estos, guardar el curso de los astros perteuece a la idola-
TRIAT FLLOBÍI? •'•&{'• I NRÁAIROA ¡IRP & > T «IH>XR * 

¿I eran los españoles los que venian a curar a los judíos de ido-
latría: - . • 

Tordó j i enme mis lectores que bable de la Providencia de Dios' 
citando las j a u t a s Escr i turas i los Santos Padres sin ser teólo-
g.o, como elijo.alguno. Vamos ahora a la jur isprudencia eanó-
W ^ í f f i é g -rohefootr obia «-reidnri loáiüou - . ; -

U n a de las leyes españolas que cita González Tellez l ¿ \ ¿ 1 $ < 
U

7 - en la qué el rey Sabio, escribiendo a me-
• ciados del siglo \ 1 T I , es decir, mas de; cuatro siglos antes que ' 

los Doctores i Maest ros de la Universidad, do la N u e v a España, 
olee: ^ d e v m a r las cosas que lian de venir .cobdician los ornes 
natura lmente : e porque algunos dellos :Pruevan esto en muchas 
maneras, yerran ellos, e ponen otro*: muchos en yerro. Porende, 
pues .que en el t í tulo a n t e d a t e feblai«os de los Alcahuetes , que 
tazón ,errar a los ornes, c a d a s mUgeres, e n muchas maneras, que-
remos a r |mdez i r . destos, que sommuy dañosos a la t i e r r a . . . A-
«evinauza.tanto.quiere decir, como, querer tomar el poder de Dios 
para _saoer xas cosas que están por venir. E son dos maneras de. 
aaevmanza. L a pr imera e% la que.se faze por .arte de.Astronomia, 
que es una dé las .siete A r t e s l iberales-esta segund el Fuero de 
as leyes non es defendida (no * prohibida). . . L a segunda ma-

nera de adevmanza es de los agoreros, e de los sor teros . . . B 
estos. trunanes, e todos los otros semejantes dellos, porque son 
ornes aauosos e engañadores, e nascen de sús fechos muy grandes 
males a la t ierra, defendemos qué ninguno dellos non more en 
nuestro Señorío, nm use y destas cosas; e otrosí que ninguno non 
sera osado de los acoger en sus casas, nin e n c u b r i l W Gregor 
rio López, comentando esta ley, dice: " E s lícito por la conside-

ración de los astros pronosticar las cosas fu tu ras que se causan 
por los cuerpos celestes, como el eclipse, la sequedad, la lluvia i 
otras s e m e j a n t e s . . . Mas si alguno usa de la Consideración de 
los astros para pronosticar los fu turos contingentes o los casos for-
tuitos, o también para conocer por cer t idumbre las obras fu tu r a s 
de los h o m b r e s . . . esto es ilícito i supersticioso.' ' 

¿I no sabían nada de esto los prohombres de la Nueva Espa-
ña en mater ia de ' letras? Rodríguez, Pa re j a , Olaechea, Sierra , 
Galindo, P a r r a , unos Doctores i otros Maest ros de la Univers i -
dad de México, ¿no sabían la Biblia ni las doctrinas de los San-
tos P a d r e s ni los cánones de la Iglesia? Según los cánones pa ra 
que uno sea Provisor se necesita que sea Doctor en cánones o en 
leyes. Si el Provisor Sierra era Doctor en cánones, ¿como no sa-
bia los cánones?, i si era Doctor en leyes, ¿como no sabia las le-
yes, ni las de Pa r t ida , comentadas hacia un siglo por Gregorio 
López? 

Mas si los Doctores de aquella Universidad, si el Provisor , no 
conocían el derecho canónico común, a lo menos deberían cono-
cer su legislación canónica patria, el Concilio I I I Mexicano, cu-
yos ejemplares impresos hizo circular el Arzobispo D. J u a n P e -
rez de la Serna en 1622, es decir, muchos años antes que Rodrí -
guez se metiera a augur i que Pa re j a escribiera su Crónica. Es -
te Concilio en el t í tu lo de los h e c & t c e r o s dice: "Grande o-
fensa se eomete contra el verdadero Dios, en quien consiste el re-
medio de toda nues t ra miseria, y que es Omnipotente ó infinita-
mente Sabio, si se vá á consultar á los magos, hechiceros y ad iv i -
nos, par asaber de ellos lo porvenir: cosa t an r igurosamente repren-
dida en la Sagrada Escr i tura , y prohibida en la divina ley. P o r 
t an to veda este sínodo que ninguno de cualquiera condicion que 
sea, use de agüeros, suertes, círculos ó encantamientos para co-
nocer los futuros contingentes, ni dé á nadie bebedizos ó hechizos, 
para inducirle al amor ú odio; y de lo contrario sufr i rán la pena 
de azotes (1), y serán castigados con coroza en señal de infamia 
pública; ó multados en pena pecuniaria, según la calidad de las 
personas" (2). E n el cánon siguiente, hablando de las penas que 
impone al que consultare a los astrólogos (verbi gracia, el víréy 
Mancera) , dice: "ha rá penitencia pública un dia de fiesta, mien-
t ras se celebra la Misa conventual de su parroquia, en donde es-
t a rá de pié con la cabeza descubierta, sin capa y descalzo, ceñido 
ele una soga, y con una vela encendida en la mano." 

(1) Buenos se los dió Feyjoo a los astrólogos. 
W no atendía a la calidad de las personas, 



Gonzalez Tellez refiere en el lugar citado que la bula da Sixto 
I V encarga a los inquisidores que prendan a los astrólogos i los cas-
tiguen severamente. ¿Pues corno no prendían al astrólogo Ro 
unguez i al Provisor? ¿Como los empleados en la Inquisición no 
se prendían a sí mismos, pues Pa re j a i P a r r a pertenecían al Tri-
bunal en razón de ser "Consultores del Santo'Oficio," según lee-
mos en la Crónica? Porque á la verdad, Rodríguez imbuyendo 
a la juventud en supersticiones que les enseñaba en su cátedra, i 
Pareja imbuyendo al pueblo en las mismas supersticiones estam-
pándolas en su Crónica, i el Provisor i otros Doctores aprobán-
dolas i autorizándolas, tenían mucha mayor culpabilidad que u-
na mult i tud de huajolotes encerrados por la Inquisición; i de que 
muchas de esas pobres gentes (no todas) fuesen mas simples que 
delincuentes, sale garante mi padrino Feyjoo. 
, de la plebe les imitaron bien el juego a los de arriba. Vien-
do a personas muí graves i las mas instruidas pintando figuras 

o para pronosticar la felicidad de dos nuevos esposos, ellos se echa-
ron en el seno una cbuparosa muerta, présaga del amor de su no-
via o novio i de su fu tu ra felicidad conyugal, i creían que en esto 
no hacían mal. l a la mulata de Córdoba, sabiendo que se pinta-
ban unos círculos que obraban maravillas, le dieron ganas de pin-
tar un navio en la pared de la Inquisición, embarcarse en él i fu-
garse de dicha cárcel de puro aburrida. Ciertamente no alcanzo 
con qué razón se castigaba a la que pintaba un navio, i no se cas-
tigaba al que pintaba dos círculos concéntricos [ l ] . L a enseñan-
za de las supersticiones no era solamente indirectamente con el 
ejemplo, sino también directa i- expresa. Díganlo los estudian-
tes de la Universidad. Dígalo aquel otro mal aprendiz de astro-
logia, a quien traía vuelto loco el Padre Rodríguez, pues en lu-
gar de ocuparse en t rabajar en alguna profesion o ar te (que es-
taban bien a t rasadas en la Nueva España), en provecho de sí 
mismo i de su familia, empleaba el tiempo en andar escribiendo 
cartas a la monja de Querétaro, y haciendo figuras de nacimien-
tosi escribiendo catorce o quince hojas de pronósticos, i sacán-
dolas en limpio, i gastando.su dinero en mensajero a Querétaro 
i otras necedades. Unos locos volvían locos a otros, i el anren-

t i i } i f f ° ^ e b e
 1

d 0
1

c o n t e ^ r mil equivocaciones, pero ninguna mea-
tira A fuer de escritor leal refiero lo cierto como cierto (o que me paree* 

rnní i . I ; ™ " - C ° m ° T T Í I I 1 Í l 1 l o ^ s o como dudoso. Lo de la chupa-
£ J U !• 5 r f 1 p e c f ° d 0 , 0 8 9 e u e n t a ¡ h Q W d o de la mulata de CórdO' 
Arables hechos semejantes!° ^ 

dís a su vez traía vuelta loca a la monja de Querétaro, quien en 
lugar de dedicarse al cumplimiento de sus votos monásticos, que 
era lo que tenia que saber, ocupaba el tiempo en andar' escribien-
do cartas con letras a modo de pájaros* en las cuales letras ha de 
"haber perdido sendas horas, i andar revolviendo los archivos p a -
ternos para saber la hora en que había nacido, i averiguando lo 
que pasaba en los astros, i t ra tando de adivinar los sucesos que 
habia de tener en el porvenir i otras locuras. Si ya era anciana, 
¿qué otros sucesos habia de tener sino morirse? El Pad re Rodri-
guez volvió loco a su mismo prelado provincial Pa re j a haciéndo-
lo creer que la astrología era una facultad como la de teología i 
la de cánones, i aun mejor, puesto que se hacia mucho caso de 
la astrología i no de la teología i los cánones que la prohibían, i 
le hizo estampar en su Crónica cosas extravagantes de que se rei-
ría la posteridad. 

Despues de todo lo referido i visto hasta aquí, ¿tendreis bené-
'volos lectores, como aventurado e improbable el qué, metiendo 
en el cedazo de la crítica a todos los literatos de la Nueva Espa-
ña que constan en la Biblioteca de Beristain, i cerniéndolos i za-
randeándolos un buen rato, resulte que en su inmensa mayoría 
empleaban el tiempo i se deleitaban en leer Sumas i Tratados a-
bundantes en sutilezas i laberintos seudoperipatéticos, o libros 
de astrología, o Sermones i poéticos Certámenes horrorosamente 
góngorinos, o Relaciones i Vidas de-hombres notables, en las qué 
pululan las consejas i diabluras maravillosas, u otros libros del 
mismo jaez, i no estudiaban las obras de los Santos Padres, 111 los 
cánones de la Iglesia, ni las ciencias filosóficas modernas? I si 
hasta los víreyes, los doctores. los escritores públicos, los que es-
taban a la cabeza i encargados de la educación de los entendimien-
tos i de la civilización de la Nueva España tenían las cabezas lle-
nas de tales patrañas, ¿cual seria la civilización de la Nueva Es-
paña? 

P a r a hacer el debido juicio crítico del gobierno vireinal en ma-
teria de civilización de la nación, conviene hacer tres observacio-
nes, por cuya falta yerran los defensores de dicho gobierno. 
1 ^ La Nueva España se componía de tres razas o clases socia-
les: la raza india o conjunto de las muchísimas naciones indíge-
ñas c e diverso idioma; la raza blanca, que se componia de los'es-
panoles europeos i de los llamados españoles americanos o crio-
llos, que eran descendientes de padres españoles i madres indias 
i l a raza negra. 2 « Lacondícioii sméqm nón de'la l ic i tudi ra l 
zon de ser del gobierno español en México fué la civilización, no 
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tan to de la raza blanca, que se a g r e g ó a la sociedad mexicana 
como por aluvión i por acódente, s ino de la raza india. Esta 
m e también la condicion sine quct non con que los P a p a s san 
Clonaron el gobierno de los reyes ele España a México 3 « 
•Los criollos tuvieron alguna p a r t e en los empleos públicos 
de consideración, aunque poquísima en comparación de la que 
tenían en ellos .los españoles europeos, tuvieron escuelas de 
primeras letras, aunque bastante pocas en comparación de la po-
blación (1), tuvieron colegios de educación secundaria, suficientes 
en cuanto a su número para la poblacion criolla, e insuficientes 
por razón de la a t rasada enseñanza, i tuvieron, en fin, tal cual ci-
vilización; pero los indios, aunque f u e r o n bautizados i recibieron 
la te católica, en el orden material i en el moral estaban embru-
tecidos E s t a es una verdad tan c la ra en la historia de México 
que solo un ignorante de ella o un español poseido de un patrio-
t ismo exagerado, o un mexicano preocupado con ideas coloniales 
podran negarla. L o s indios eran, el arboli l lo de J u a n Jacobo.- "el 
arbo lillo nacido en mi t ad de una vereda , que muere en breve sa-
cudido por los caminantes, que t i r an en todas direcciones de sus 
r a p a s (2). E l débil indio vivia e n t r e el poderoso español, el 
criollo, h i jo del español, i el a r r o g a n t e hi jo del Afr ica , sirviente 
del español, 1 los t res t i raban de él. L e s indios de la N u e v a Es-
pana no murieron en lo físico, como los de la isla Española i los 
de Norteamérica, aunque sí es taban medio muer tos en el orden 
moral. M a s aunque medio muer tos i simples en la apariencia, 
t eman conciencia de sus derechos, d e los derechos del hombre. 
L o s principios del derecho de gen tes son t an conocidos para todo 
entendimiento, sea el de un sabio o el de un rústico, como la lei 
natural , porque es bien sabido que el derecho de gentes es el mis-
mo derecho natural . L o s indios n u n c a olvidaron que eran tan 
señores de México, como los españoles de la Andalucia , Valencia, 
1 Murcia, poseídas por los moros casi ocho siglos, i siempre tuvie-
ron como ext ranjeros a los españoles, los criollos i los de la raza 
negra. A s í nos lo asegura un tes t igo de mayor excepción en el 
presente asunto. A l a m a n en su H i s t o r i a de México, libro I o . , 
capitulo 1 o , describiendo a los indios dice: "ellos consideraban 

[1] En esta ciudad-de Lagos, aunque era la tercera de laa poblaciones 
de la Nueva Galicia, 1 a pesar de ser una poblacion de españoles i criollos, 
desde su fundación en 1568 hasta la consumación de la Independencia DO 
hubo muña escuela de primeras letras pues ta por el gobierno-

(2) Emilio, libro 1 ° . 
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como extranjeros á todos los que no eran ellos .mismos, y como no 
obstante sus privilegios eran vejados.por i tojdas las demás clases, 
á todas las miraban con igual odió y. desconfianza." .Dejo a mis 
lectores lás consecuencias de estos principios, . ^ . voÜ_;> 

Respecto de los empleos públicos.,en la Nueva España, de con-
sideración por su grande honor i pingüe renta* í&Cfeii S r . Zama-
cois; " S e h a dicho con respecto á; empleos, q u i l o s mej icanos sir-
io desempeñaban los menos importantes , y en ésto.sé ha sufr ido 
o t ra equivocación. L o s monarcas de Castilla consideraban espa-
ñoles á los nacidos en sus colonias de América , y no ha-eia&¡ dis-
tinción ninguna en t re ellos y. los peninsulares: tódos tenían igua 
les derechos, y por lo mismo, al conferir un emplee, Xlf se miraba 
si la persona nombrada pertenecía á las provincias de América ó 
á las de la p e n í n s u l a . . . los empleps y los destinos eran conferi-
dos de i g U S t l manera á los hijos de Amér ica que á los penin-
sulares" (1). . o • ,< i 

U n a s pinceladas son las que puedo dar por vía de digresión, pero 
suficientes para todo hombre sensato. E l , P a d r e Mariana, grande 
autor idad en mater ia de historia, s ienta. esta m áxi ma: -'Lai his-
toria no pasa par t ida si no la mues t ran qui tanza." E l Sr . Za f r a -
cois no mues t ra las quitanzas de sus asertos; voi yo a presentar 
las mias. Los vireyes de MÓXÍGO fueron 6 2 , y de estos, 5 9 fueron 
españoles peninsulares i 3 fueron criollos, que fueron D . L u i s de 
Velasco, nativo de la capital de México, hijo del primer virey de 
este nombre, D . J u a n de Acuña , nat ivo de t i m a , i Revil la 
Gigedo el segundo, nativo de la H a b a n a , i en; consecuencia sola-
mente u n virey fué mexicano (2). L o s Obispos de Guadala jara fue-
ron 33, i de estos, 26 fueron españoles peninsulares i 7 criollos, 
que fueron el S r . D . Alonso de la M o t a , nat ivo de la capital de 
la N u e v a España, el Sr . D . Leonel de Cervantes , nativo de la 
misma capital, el Sr . D. F r a y Fel ipe Galindo, nat ivo de Veracruz, 
el S r . D . F| ;ay J u a n Bau t i s t a A l v a r e z d e Toledo, guatemalteco, 
el S r . D, Nicolás Carlos Gómez de Cervantes , nativo de una ha-
cienda de campo perteneciente a San J u a n del Rio, el S r . D. J u a n 
Gómez d e Pa rada , nativo de Compostela (hoi Jalisco).! el S r . D. 
Diego Rivas, nat ivo de Riobamba en la Amér ica del Sur , es de-
cir que 5 solamente fueron mexicanos (3). Confieso mi ignoran-
cia: 110 conozco la a r i tmét ica del Sr . Zamacois de igualdad entre 

(1) Historia de México, tomo 10 , capítulo. 17. I 
( 2y Alaman, Historia de México, libro 1 , capitulo 1 
(3) Diccionario Geográfico-Hitórico de las Indias O c c i M t á W por Afóe» 



t ! l , L o S ° - b Í S p , 0 3 d e ^ « l i o a c a n f u e r o n 34, i d e e s t o s s o f „ -

S ^ f e C ^ ^ ™ ^ ^ ' ^ ? * Sr. D. mLLi 

i S f f i i s l i l 
faltara era nula lo cuenta; 29 • españoifcs i a t ó S r f E w ? ? ? 
b u » Alaman enel capitulo citado dice: » t t í l s S i i ' 
S f e y°» «"< todos los a l tos empleos, t S t o f r 2 
s exigía Ja política, cuanto p¿ S Z 
S f e T J " " " í s o l i c i t a r i o s y obtenerlos, h a l l S é i S 

- S t t o d a s las g rác i l , : , o s f f i 
o o s e m a o . r a r a v e z por alguna feliz combinación de ; cireur,, 
tanciasj o cuando iban á l a corte á pretenderlos . 
haberse mandado por el rey que o<mpasen [ios crioltóstpStad 
ios coros de-las Catedrales, á consecuencia de la r e p r e s e n t a c i ó n ^ 
el ayuntamiento d e México- h i 2 0 et-2 d e Mayo » S 
v a l e G i d o la ítísmiaacion-;del arzobispo D . Alonso Nuñez d t t í , , 
e s p a M ] , ,que dió m o f e o i aquella' 

les «infiriesen empleas inferiores, á fii que B c i ' m a H á K i » 
s r a w y r e , „ | i d o s P , J n I f ' Z " t í f c 

obispados deí-Ia NuéVA E s p a ñ a , - M t ! o , las n,aS de te canon 
g a a y-muehos d e l m curatos mas pingues, se hallaban en manos 
dé los eu ropeos . -D . Adolfo Llanos , a f t r a t a de esta materia T 
según su costumbre mas allá de-Zamacois, diciendo que los em 
pieos eclesiásticos de consideración eran obtenidos por ios criolfe 
no ya con r g ^ l d a d respecto-de los españoles, sino L n p re fe rcnS 

• « » b e estos. Dice: "fueron preferidos por los reyes d e España™™ 

do, artímlo Guaclalo/éra. i "Catecismo Seográfioo-Histárioo EstadfcKm ih 
la Iglesia Mexicana" por el Sr. Cora Vera ««»noo.artatlWu» d» 

(1) Diccionario do Alcedo citado, artículo Merhoacan, i Noticiad <lal Obi« 

<3 ¿ E S 3 ® C I t a d 0 ' artícul° **** ̂  Mexí' 
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ra el desempeño de las altas dignidades eclesiásticas, los ameri-
canos á los europeos" [!] . Dejemos al Sr. Llanos i a otros ciegos 
defensores del gobierno vireinal [2]. 

XJOS gentiles creían en la astrología i la ejercitaban, pero no to-
dos, que no creían en ella muchos de los filósofos i sabios, sino 
que antes-la refutaban i ridiculizaban en sus libros. Tal era Cice-
rón, citado por Feyjoo, como se ha visto; tales eran Sócrates i 
Horacio, citados por el. Doctor Martinez, como también se ha 
visto; tales eran (omitiendo a .otrós) Accio, Áulo Celio, Bion i 
Diógenes, : citados por Alápide en su mencionado comentario, 
don de dice: " E l poeta Accio en Celio dice: "Nada creo a los 
agoreros, que enriquecen con palabras los oidos de otros para en-
riquecer sus casas .con oro.'5 Bion decia que son eminentemente 
ridiculos los astrólogos, pues no viendo los peces que nadan jun-

•to á ellos cerca de Ja.ribera, .dicen'que vén lós que están en el cie-
'lo (el signo Piscis).-. .Como'un astrólogo mostrase a muchos en 
i m plaza las estrellas'pintadas' en cierta tabla, i les dijese: " H é 
aquí las estrellas qué yerran," oyendo esto'fiiOgenes, dijo: "Nó 
•S3as embustero, buen hombre; las estrellas no ferran'j sino esos," 
apuntando con el dedo a los qué estaban-sentados escuchando al 
astrólogo." Causa no sé si vergüenza o risa, ver por una parte 
a muchos filósofos gentiles refutando en süs l ibros. las 'superst i-
ciones astrológicas, i esto a pesar de que carecían de la revelación, 
de la fé, gracia, iluminación i civilización críátialiíi;'i por otra, a 
los Doctores de las Universidades de España, después de ¡diez i 
siete siglos! de predicación, progresó i civilizacioií del 'Cristianis-
mo, creyendo las supersticiones astrológicas i defendiéndolas en 
sus í í b r ó s : - 7 ? . B . o í 8 9 5

 (BBoiíiroqm?rr 
. E n conclusión, la Crónica de Pa re j a es una historia mui út i l 
i una de sus grandes .utilidades és dar a conocer a la Nueva Espa-
ña del siglo X V I I en el orden religioso, en el literario i en el de 
costumbres. Sin duda que ningún-literato imberbe leerá t r e s W i -
nas de esta Crónica sin bostezar i arrojarla a un lado diciendo-
";Qué estilo tan incorrecto ¿insípido!", tomando en seguida un maí 
periódico o una novela de.Tárrago y Mateos o una poesía de Chen-

(1) « I * Dominación -Esp ió l a ea' ;Méjico/.? tomo--3. ° , pag. 91. 
I La materia .de empleos públicos en la Nueva España debia de ir al 

t l í e X ? T ? ^ W * ^ que los caracteres tipográficos para no-
d e f ; T a b l e ^ r " l s r f t D r a c a f a eneres para te*to, algu-

na 8 materias que; deberían eer notas las pongo; en el testo como'una especió de 
pequeñas digresiones. Prefieroel 'ajfclmenorJ - - - ^ T r • 



cho H . "¡Imitación ¡de Píndaro!"o cosa semejante; i si uno de estos 
jó venes fuera mi discípulo j o le diria: "No lea Usted eso; esto es lo 
wtií, aquí oirá Us t ed hablar a los hombres de letras 'de la Nueva 
España, lea U s t e d íntegra esta Crónica."Me parece que quiza aun 
algunos hombres y a formados, al llegar a la mitad del libro locerra 
rán con enfacto diciendo: "¡Oh, cuantas supersticiones, cuantas 
paparruchas!' , i y o les dina: "Precisamente ' por esto es una ver-
dadera historia, ' Muchos pintores han representado a la Magda-
lena, no con la túnica, tocas i manto de las mujeres orientales o 
con el cilicio de la Peni tente , como la representan los grandes maes-
tros, sino con grandes zarcillos de diamanteólas manos cuajuadas 
de sortijas i,un t r a j e de tisú i arreos a la Pompadour. A estas pin-
turas se parecen las que Jenofonte hace de Ciro el Joven en su 
Historia de los Diez mü, i las que IX Antonio de Solis hace de 
Hernán Cortes en su Historia de la Conquista: esplendidez en la 
forma, falsedad en Ja. sustancia. Segqn el juicio de Palmes i 
Rousseau, lo prmcipal i mas interesante de la historia, no con-
siste en ios relatos de bac i las , coronaciones de reves i otros he-
chos semejantes, sino en los hechos que pasaron entre bastidores, 
los que dieron origen á los sucesos públicos. Los inteligentes es-
timan mucho a Suetonio por que su Historia abunda en detalles 
domésticos i de costumbres, i P lu tarco es también mui estimado 
por que escribió Vidas. 

Balnjes' en. su Criterio dice; "¿Cuantos son los que han escri-
to la historia del modo que se necesita para enseñarnos la filoso-
fía que la .corresponde? Batallas, negociaciones, intrigas pala-
ciegas, vidas y. muertes de príncipes, cambios de dinastías, de for-
mas políticas, á esto se reducen la mayor parte de las historias; 
nada que nos pinte al individuo con sus-ideas, sus afectos, sus ne-
cesidades, sus gustos, sus caprichos, sus costumbres; nada que 
nos haga asistir á la vida intima de las familias i de los pueblos-
nada que en el estudio de la historía nos haga comprender la 
mareha de la humanidad;. Siempre en la política, es decir, en la 
superficie; siempre en lo abultado y ruidoso, nunca en las entra-
rías de la sociedad, en la naturaleza dé las cosas, en aquellos su-
cesos que por r e c a t o y de poca apariencia, no dejan de ser de 
la mayor importancia. o 

Sin duda que Balmes había leído el Emilio de Rousseau, quien 
en el libro 4. ° dice: "Qué me importen los -hechos en sí miámos 
f Í l a r a z 0 ! 1 d e e11?3- • • E n general la historia tiene el de-
fecto de que solo menciona hechos sensibles i señalados, que pue-
den fijarse con nombres, lugares i fechas; pero siempre permane-

cen desconocidas las lentas i progresivas causas de estos hechos, 
que no se pueden asignar del mismo modo. Muchas veces se atri-
buye a una batalla perdida o ganada, el motivo de una revolu-
ción que ya se había hecho inevitable antes de esta batalla. 
L a guerra no hace mas que manifestar sucesos determinados ya 
por causas morales que rara vez suelen vér los h i s tor iadores . . . 
Añádase a estas reflexiones que la historia manifiesta mucho 
mas las acciones que los hombres; los coge solo en ciertos instan-
tes privilegiados i con sus vestidos de ceremonia; solo al hombre 
público expone, el cual se ha ataviado para ser visto; no le sigue 
dentro de su casa, de su gabinete, en medio de su familia, de sus 
amigos; solo le pinta cuando está representando, i harto mas nos 
retrata su vestido que su persona." El vestido es la cubierta del 
hombre: Balines usa de una palabra equivalente: la superficie. 
Rousseau dice: "solo ai hombre público expone," i Balmes dice; 
"siempre en la política." Rousseau: "dentro de su casa," i B a l -
mes :_ "la vida íntima." Rousseau: "desconocidas las lentas i pro-
gresivas causas de los hechos," i Balmes: "las entrañas de la so-
ciedad." En fin, Rousseau dice la razón de los hechos, i Balmes, 
la filosofia de la historia. 

Prosigue el autor del Emilio: "Pa ra emprender el estudio del 
corazón humano, quisiera mejor la lectura de las Vidas particu-
lares, por que entonces en vano se esconde el h o m b r e . . . Cien 
veces se han hecho i tornarán a hacer las Vidas de los reyes, sin 
que tengamos Suetonios. Plutarco aventaja también a los d e -
mas historiadores en estas menudencias en que no nos atrevemos 
a m e t e r . , "Aquellos, dice Montaigne, que escriben las Vidas, 
cuando tratan mas de los consejos que de los sucesos, mas de lo 
que sucede adentro que de lo que sucede afuera, tanto mas me 
gustan; por esto Plutarco es mi hombre." 

H e aquí el mérito de la Crónica de Pareja. E s un conjunto de 
I idas de monjes de la Merced, en las qué el historiador refiere 
con Cándida sinceridad una multitud de hechos que pasaron en 
las celdas, en los viajes, en los coros, en los confesonarios de mon-
jas i entre las paredes domésticas. 

Po r la biografía del catedrático Rodríguez consta que fué bas-
tante instruido en diversos ramos de las ciencias naturales- pero 
conviene observar, lo primero, que la cátedra no era obligatoria 
mas que a los estudiantes de medicina de la Universidad de Mé-
xico, es decir, a rarísimos que eran los que en aquella época se-
guían esa carrera i que eran como nada en comparación de la po-
biacion de la inmensa Nueva España; i lo segundo, que tal ense-



fianza de las ciencias naturales estaba saturada de pa t raña , ^ 

i L Z 5 ?' - 7 t a e s , h r a z o n d e l a prolijidad de este p a r á S 
me he detenido en el estudio del hombre ' 'Quien c o n ó d e l ^ 
bien las inclinaciones de cada individuo, podría comWnar todo 

D l f l T Grr^(M° enteroy P o r ^ S e la astrToX £ t 
Doctores de la Universidad de México, he deducido ¿ U t r a s o d 

S f e n Ia civilizacion 1 -
I I Testimonios del Mstoriador Io ta Padilla. 

i S f f ^ ' M f t i a ? d e í a Mota Padilla, abogado de la audiencia 

t S a X e l r S ° d e l a C a t e d r a ! d e ^ada la ja rV,Ts ; i e r 
1742 capítulo fi? f ' f ' q U G 6 T b l 0 e a l a m i s m a ciudad en 
ciñót e , - / ' a ° e : C ° T e n l o s Principios habia menos ve-

P Y 0 0 * 0 , Fernandez de Baeza el año de 643 dándo 
le- entre todos mil quinientos pesos." Es te documento hi t é r t 

X v f i ^ S l t a n t 6 ' 6 n « j a r a , a m e S s d 
m L l T o a í n a s q U e w w m é d i c o - d u r a n t e el gobierno f s 
paño 1 Lagos era la tercera de las poblaciones principal" de la 
extensísima provincia de la Nueva "Galicia, es d e r £ u í ¿ 

S c o n t a í / M ° Í ° Í 0 l a S d e l a s r a z a s b I a n c a 5 

de La*os í l d e t í ü ™ ? * 1 7 9 4 ' l 0 S habitantes de la villa ae ijagos, los de las haciendas de campo que hoi pertenecen a «n 

S S t t M ? y * s r f u r 4 l a W T B I ™ ¿ 
T f i n ¿ I T pS> ? m c o n t a r l o s d e Comanja, Encarnación Sai 

m , 0 t T f U f a S P ° b I a C Í O n - pertenecientes^! 
teT a d i c h a Í S m I ° S h a C l e n d a s d e c a m P ° Pertenecien-t e s ^ dichas poblaciones (2); i sm embargo, no hubo m un mé-

íoí Y m a s e r i 0 r ' l i b r o capitulo 27, 
(2) Estado de los Pueblos pertenecientes á esta cabeceradela Villa de La-
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dico en Lagos desde su fundación en 1563 hasta por los años de 
1807 en que se estableció en esta entonces villa el médico D. 
Antonio Mart in del Campo. Es ta grandísima escasez de médi-
cos en la Nueva España dice relación con el tristísimo predica-
mento en que se hallaba en la colonia el estudio i enseñanza de 
los ciencias naturales. 

E l mismo Mota Padilla, en la misma obra, capítulo 70, dice: 
"el seno de la California, que es un brazo de mar que divide la 
que se juzga isla, del continente de la t ierra firme de Sonora y 
Sinaloa." Es te documento histórico prueba el-grande atraso que 
habia en la Nueva España en la geografía todavía a mediados 
del siglo próximo pasado, es decir, en 1742 en que escribió Mota 
Padilla. Bien se puede perdonar a Cristóbal Colon el que des-
pues de haber descubierto la América, se haya muerto creyendo 
que habia descubierto parte del Asia, i el que despues de haber 
navegado al derredor de casi toda la isla de Cuba, se haya que-
dado en la creencia de que no era isla sino parte del continente 
del Asia. Se puede perdonar también a Colon el que despues de 
haber sido el descubridor, no solamente de la América, sino tam-
bién del continente americano i a pesar de ser un cosmógrafo, en 
razón de habérsele volteado el mundo, haya muerto en la creen-
cia de que las costas de Honduras, las de P a n a m á i las de Vene-
zuela eran costas ¡del Japón! También se puede perdonar al Ve-
nerable F r a y Mart in de Valencia, gefe de los 11 misioneros 
franciscanos que vinieron a México en 1524, el que despues de 
algunos años de vivir en México creyese que vivia en el Asia (1). 
También es disculpable el bueno de Suarez dé Pera l ta al haber 
creído i escrito en el último tercio del siglo X V I que Nuevo Mé-
xico ' 'era el fin del mundo", porque no puede pedirse mayor ins-
trucción a un hijo de conquistador que no tenia carrera literaria i 
le tenia mas amor a los buenos caballos que a los buenos libros, co-
mo él mismo lo confiesa, i que carecía de la felicísima memoria, del 
talento i diligencia de Bernal Diaz(2). N o hagamos caso, en fin, de 

gos'_' etc.: Informe estadístico presentado en 1794 por D. Francisco Javier de 
Arrióla, _ subdelegado de Lagos, a D. Jacobo Ugarte y Loyola, Intendente de 
Guadalajara. " 1' ' 

(1) En carta fechada en Tlalmanalco el 12 de junio de 1531 dirijida al Ge-
neral de la Orden, le dice: "Nosotros ciertamente estamos puestos en las ulti-
mas partes del mímelo, en Indias, en la Asia Mayor." Mendieta en su Historia 
Eclesiástica Indiana, parte 1 f , libro 5, .capítulo 15, trae integra esta carta. 

(2) "Tratado del Descubrimiento de las Indias y su Conquista y los Ritos 
etc., compuesto por Don Joan Suarez de Peralta, vezinov natural de México", 



fianza de las ciencias naturales estaba sa turada de p a t r a ñ a , ^ 

i L Z 5 ?' - 7 t a e s , h r a z o n d e l a prolijidad de este p a r á S 
me he detenido en el estudio del hombre ' 'Quien c o n o d e S Í 
bien las inclinaciones de cada individuo, podria combinar l l 

ZotCt°A e f i ^ 0 P o r e s t o f e la astrologia de los Doctores de la Universidad de México, he deducido ¿ U t r a s o d 

S f e n Ia civilizacion 1 -
I I Testimonios del Mstoriador Io ta Padilla. 

i S f f ^ ' M f t i a ? d e í a Mota Padil la, abogado de la audiencia 
t i f X e l r S ° d e l a C a t e d r a ! d e ^ada la ja rV,Ts ; i e r 
1742 canítulo fi? f ' f ' q U G " T * 6 e a l a m i s m a ciudad en 
c iñó t e , - / ' a ° e : C ° T e n l o s Principios habia menos ve-

P Y 0 0 * 0 , Fernandez de Baeza el año de 643 dándn 
le- ent re todos mil quinientos pesos." Es t e documento hi t é r t 

X v f i ^ r / h U l t a n t e ' q U G 6 n a m e S s de 
m L l T o a í n a s q U e w w m é d i c o - -Durante el gobierno f s 
pano 1 Lagos era la tercera de las poblaciones principal" de la 
extensísima provincia de la Nueva "Galicia, es d e r £ ü í ¿ 

f sin c o n l ^ l a S d e l a s r a z a s b I a n c a 5 negra 
de La*os í l d o l í i ! ™ ? * 1 7 9 4 ' l 0 S h a b i t a n t e s de la villa ae ¿jagos, os de las haciendas de campo que hoi pertenecen a «n 

T f i n ¿ I T pS> ? m c o n t a r l o s d e Comanja , Encarnación Sai 
m i 0 t T r f a s P 0 b l a c i 0 n - pertenecientes ai 

í e T ¿ d i ^ í í S • l 0 S h a C l e n d a s d e c a m P ° Pertenecien-t e s ^ dichas poblaciones (2); i sin embargo, no hubo m un mé-

íoí Tmaseñor, libro 5, capitulo 27, 
(2) Estado de los Pueblos pértenecientes á esta cabecera de la Villa de La-
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dico en Lagos desde su fundación en 1563 has ta por los años de 
1807 en que se estableció en esta entonces villa el médico D . 
Antonio Mar t in del Campo. E s t a grandísima escasez de médi-
cos en la Nueva España dice relación con el tr ist ísimo predica-
mento en que se hallaba en la colonia el estudio i enseñanza de 
los ciencias naturales. 

E l mismo M o t a Padil la , en la misma obra, capítulo 70, dice: 
"el seno de la California, que es un brazo de mar que divide la 
que se juzga isla, del continente de la t ierra firme de Sonora y 
Sinaloa." E s t e documento histórico prueba el-grande atraso que 
habia en la Nueva España en la geografía todavía a mediados 
del siglo próximo pasado, es decir, en 1742 en que escribió M o t a 
Padil la . Bien se puede perdonar a Cristóbal Colon el que des-
pues de haber descubierto la América, se haya muer to creyendo 
que habia descubierto par te del Asia, i el que despues de haber 
navegado al derredor de casi toda la isla de Cuba, se haya que-
dado en la creencia de que no era isla sino par te del continente 
del Asia. Se puede perdonar también a Colon el que despues de 
haber sido el descubridor, no solamente de la América, sino t am-
bién del continente americano i a pesar de ser un cosmógrafo, en 
razón de habérsele volteado el mundo, haya muer to en la creen-
cia de que las costas de Honduras , las de P a n a m á i las de Vene-
zuela eran costas ¡del Japón! También se puede perdonar al Ve-
nerable F r a y Mar t in de Valencia, gefe de los 11 misioneros 
franciscanos que vinieron a México en 1524, el que despues de 
algunos años de vivir en México creyese que vivía en el A s i a (1). 
También es disculpable el bueno de Suarez dé P e r a l t a al haber 
creído i escrito en el último tercio del siglo X V I que Nuevo Mé-
xico ' 'era el fin del mundo", porque no puede pedirse mayor ins-
trucción a un hijo de conquistador que no tenia carrera l i teraria i 
le tenia mas amor a los buenos caballos que a los buenos libros, co-
mo él mismo lo confiesa, i que carecía de la felicísima memoria, del 
ta lento i diligencia de Bernal Diaz(2). N o hagamos caso, en fin, de 

gos'_' etc.: Informe estadístico presentado en 1794 por D. Francisco Javier de 
Amóla, _ subdelegado de Lagos, a D. Jacobo Ugarte y Loyola, Intendente de 
Guadalajara. " 1' ' 

(1) En carta fechada en Tlalmanalco el 12 de junio de 1531 dirijida al Ge-
neral de la Orden, le dice: "Nosotros ciertamente estamos puestos en las ulti-
mas partes del mundo, en Indias, en la Asia Mayor." Mendieta en su Historia 
Eclesiástica Indiana, parte 1 f , libro 5, capítulo 15, trae integra esta carta. 

(2) "Tratado del Descubrimiento de las Indias y su Conquista y los Ritos 
etc., compuesto por Don Joan Suarez de Peralta, vezinb v natural de México", 
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la errata geográfica de Beris tain en su Biblioteca, artículo Gómez 
Portugal (José Ana), donde dice que Lagos pertenecía a la pro-

capitulo 22. Esta Historia fué compuesta en 15S9 i permaneció manuscrita 
en uno de los archivos reales de España cerca de tres siglos, es decir, hasta el 
ano de 1878 en que D. Justo Zaragoza, distinguido literato español la hadado 
a luz con abundantes Notas i con el título de "Noticias Históricas de la Nue-
va España", dedicándola al Conde de Toreno, Ministro de Fomento. En la 
Historia de Suarez de Peralta corren parejas la sinceridad i el entusiasmo exa-
gerado en loor de Hernán Cortes, como es mui natural en el hijo de un con-
quistador compañero del heroe extremeño; la llaneza en el estilo i la falta de 
critica; los muchos errores históricos i los preciosos relatos i detalles de cos-
tumbres. El Sr Zaragoza le puso notas a dicha Historia para servir de Cire-
neo i ayudar a caminar a Suarez de Peralta, enmendando no pocas equivoca-
ciones históricas de este; pero como el camino para escribir sobre historia es 
üe los mas espinosos i resbaladizos, el Sr. Zaragoza también tropieza i cao' 
unas veces juntamente con Suarez de Peralta i otras separado de él y por m 
propia cuenta Juntamente con Suarez, en todos aquellos pasages en que es-
te erro i aquel no puso ninguna nota. Tal es el del capítulo 9, en que el 
Historiador refiere que Cortes quemó sus naves, i aun añade que "soplaba un 
ayrecito que les ayudó á quemar muy presto", como si lo hubiese visto; siendo 
^ i que los historiadores coetáneos como Pedro Mártir, Oviedo, Gomara i es-
pecialmente los conquistadores i testigos oculares del hecho Bernal Diaz del 
Uastulo i Andrés de Tapia dicen que Cortes no quemó las naves, sino que las 
cobo a pique. _ (Pedro Mártir en su obra De Orbe Novo, década 5 dice-
SfiZeASAPrniS T T - • summergi jussit Cortesius; Bernal Diaz, Histo-
na Verdadera, capitulo 58; i Andrés de Tapia, "Relación de algunas cosas 
de las que acaecieron al Muy Ilustre Señor D. Hernando Cortes" etc., publ icó 
E L P M - I c a fa lce ta en su "Coleccion de Documentos para la Histo-
ria de México , tomo 2 ? ) . Lo mismo refieren Tlamapanatzin i Atonaltzin, 
caciques de Axapuzco, auxiliares de Cortes i también testigos oculares. ("Real 
S ^ f b n M ® r f d ? e , H e m a n C o r t e s á 108 caciquesde Axapuzco", publi-
cada por el Sr. García Icazbalceta en su misma Coleccion i tomo). Tal es otro pa-
saje de Suarez de Peralta en el mismo capítulo 9, en que refiere que Hernán Cor-
testuvodeManna seis hijos-bastardos, colgando a la pobre, ademas de los mila-
n o ! ^ e Hizo con olla el propagador de lafé i buenas costumbres cristianas, 
los que hizo el mismo con una luja de Moctezuma, i los que hizo con otra india 

osquehizoeon la española Leonor Pizarro, i los que hizo con Antonia Her-

S f S Í f i e n i T k ( A i a m f j 1 ' "Disertaciones sobre la Historia de laRe-
K ¡ ¡ ? J s e r t a c i o n 5 P). I omito por la estrechez de una nota, otros 
3 S ™ de Suarez que dejó pasar el Sr. Zaragoza, i no debiera, pues ha-
™ S A r r T l t 0 2 e ! a u 0 í a d 0 r d a r a l u z l a Historia de Suarez íimpia de 
enoies historíeos, el no haber llamado la atención sobre algunos, da lugar a 
B E ^ ^ S g * ~ " historiador de L o 

p a S o V d f L y e S v e l p- Z ^ ° Z a *** 8U Pr°P¡a c u e n t a> v e r^i gracia, en este 
parranto de su Indice Biográfico, cuando después de hablar de la muerte de 
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vincia de Michoacan; porque ningún critico sensato debe ocupar-
se de pequeñeces, i esto enseña aquel adagio de los latinos: "el 

Moctezuma, dice: "Los mexicanos eligieron entonces rey á Cuitlahuatzin lla-
mado Guatimozin por los españoles, al cual mandó dar garrote Hernán Cortes 
en la jomada que hizo á Honduras, al cerciorarse que trataba de sublevar el 
imperio mexicano." En estos tres renglones el Sr. Zaragoza incurrió en tres 
errores históricos. El primero es creer i. asentar que Cuitlahuatzin i Cuauh-
temotzin eran una misma persona. Cuitlahuatzin fué 10 ? rey de México i 
Cuauhtemotzin fué el 11? Cuitlahuatzin era hermano de Moctezuma, i 
Cuauhtemotzin era sobrino carnal de los dos. Cuitlahuatzin murió de vi-
ruelas, (Sahagun, Historia General de la Nueva España, libro 12 ? , capítulo 
30), en México, el 25 de noviembre de 1520, (Orozco y Berra, "Historia An-
tigua y de la Conquista de México", parte 4 & , libro 3, capítulo 1 ? ), i Cuauh-
temotzin murió en Izancanac en la nación de los mayas, el memorable dia mar-
tes de carnaval 26 de febrero 1525. (BernalDiazdelCastillo, Historia Verdadera, 
capítulo 177). Cuitlahuatzin murió en la religión de. sus padres; Cuaute-
motzin murió cristiano, auxiliado por Fray Juan de las Varillas., morje de la 
Merced. (Bernal Diaz, ibid.) Los yerros en historia i en cualquiera otra ciencia 
no eon todos dol mismo calibre; asi, por ejemplo, respecto de la historia de 
España, el yerro de alguno en cuanto al número de muertos i heridos en la 
batalla de Villalar o en la de San Quintín seria mui diverso del yerro del que 
afirmase que Carlos V i Felipe II habían sido tina misma persona. Los 
errores de esta segunda clase se llaman crasos, es decir gordos, i también ig-
norancia supina, i a esta segunda clase pertenece el primer error histórico del 
Sr. Zaragoza. El segundo consiste en afim^ar que Cortes, dio garrote a 
Cuauhtemotzin. Menos penosa e ignominiosa hubiera sido esta muerte pa-
ra el infortunado príncipe. No le .dio garrote, sir,o que lo ahorcó. (Bernal 
Diaz, ibid). Ni los cruelísimos visitadores Muñoz i Canillo,se atrevieron a im-
poner tal muerte a los hermanos Avila, mandando que fueran decapitados i no 
ahorcados por que eran nobles; pero Hernán Cortes, a un joven ilustre por sus 
hazañas, por su patriotismo (otro diria también por sus progenitores), i por ser 
el rey de una nación mui grande i civilizada en el orden material, le aplicó 
aquel género de muerte que según las ideas de la época era el mas afrentoso 
e infamante. En fin, el tercer yerro del, Sr. Zaragoza consiste en afirmar que 
Cortes impuso la pena de muerte a Cuauhtemotzin después de cerciorado de 
la criminalidad de él. Bernal Diaz, a quien Clavijero i los demás historiado-
res llaman el sincerísimo, por que ni el amor i el entusiasmo por su gefe le 
impiden reprobar las malas acciones de este, cuando asi lo pide la verdad histó-
rica, en su citada Historia, capítulo. 177, hablando de la muerte dada por Cor-
tes a Cuauhtemotzin i a au primo Tetlepancpietzal, rey de Tacuba, dice: "Y 
fué esta muerte que les dieron muy injustamente, dada, y parecióles mal á v 

todos los que Íbamos aquella jornada." I adelanto en el mismo capítulo, na-
rrando los remordimientos de la conciencia que atormentaban a Cortes, i no 
lo dejaban dormir, i lo traían como fuera de sí por la injusticia de estas muer-
tes, dice: "También quiero decir, que como Cortes andaba mal dispuesto, y 



águila no caza las moscas5' (1) . P u e s el que al censurar un libro se 
«cupa de lapsus hnguae, de aquellos de que dice Horae io que en 
razón de la fragilidad de la naturaleza humana se escapan a la 

un Hbro h T h T r l 6 S C r Í b Í r U n a C a r t a > C U a n t ° escribir un libro (2), muestra que no t iene cosas de considerador! que 
censurar en el libro. I si dicho censor amontona Santos Padre 
i Concilios para impugnar a lguna palabra o frase que todos co-
aocen claramente fué un lapsus Unguae, mues t ra ademas mala 
ie I si algunos anuden "el au tor del libro es profano en ta l cien-
cia este énfasis podría pasar en la N u e v a España, cuando algu-
nos se t eman como los monopolistas i dueños de la ciencia, i si 
a S e X p r e S a ü a i 1 C O t t e l vnivoce i con el secunclum quid, 

no estaban bien expresadas; mas hoi no faltan profanos que se^ 
pan la sentencia del San to P a d r e Vicente Lir inense: "Enseña 
ts n u 7 v ^ % T p U S a r d S ** 'lenguaje, no digas co-
T T n í ^ S i i - n 0 f e P u e d e perdonar a los Doctores de la 
U n versidad de México el que a fines del siglo X V I I , cuando ya 
hacia mas de siglo i medio que b s españoles recorrían todos lis 
terr i torios ae México, estuviesen t an a t rasados en la geografía 

S ™ ; a U r ° P a ' A s i a ' A í r Í C a Ü o a t a n t e de la América , si! 

i s k U c Z H S e n q U e V 1 V Í a n ' V » c r ^ e s e n ( i u e Tabasco era 
i s l a^4) . Como tampoco se puede pasar on silencio que algunos 

S P c n s f f ° y descontento del trabajoso camino que llevábamos écomo 
á * Aprimo el Se'ñor de T a c X ' ¿ n t 

J U T ^ m J Z ^ f • • Pr?° frqUe de noche 110 reP0^ba de pensar en ello e sahose de la cama donde dormia á pasear en una sala adonde habi-i 

cabeza. 0 3 6 7 m a S d e d o s atados abajo., y se descalabró la 

lQCtT e f a n ü t a 1 (1Íg!'esioh « 1 ™ inconducente e insignifi-
t m h » MÍv;í r g M ? C a 1 1 0 0 ™ 10 m u i instruidos que están en k His-
o m de México literatos de España de la categoría del Sr D. Justo Zangóte 

i lo competantes que son, en consecuencia, por este capítulo, amén del ¿ 
? r V ' f g a i : C 0 R a c í e r t 0 d e i o s fechos de nuestra Rstoría ver¥ 

giacia, el estado de las ciencias filosóficas en tiempo del viránato (1) Aqmla non capit muscas. 
(2) (píos parum cavit humana natura. 

4 - u t T Z Í T r dka\ N?T?' n0n dims N0VA- (Commonitorium). 
Tabanco v b f L ^ w l / ™ ^ d e femoso H e m a n d o Cortes á la isla de iabaeco, y habiéndose desembarcado todos en cha e t c . . . . en fin en la dicha 

fin T S ? V i 1 0 " ' * l o s s e s e ñ o r e a r o n d e a 
( r a i e j a . C r ó n i c a d e l a O r d e n d e l a M e r c e d , e s t a d o 1. ® , c a p í t u l o 3 ) , 

¿e los hombres mas instruidos de la N u e v a España, en el segun-
do tercio, i aun en el úl t imo del siglo próximo pasado, estuviesen 
todavía mui atrasados en la geografía. Mota Padi l la creía, como 
se ha visto, que la B a j a California era isla, cuando y a hacia casi 
medio siglo que los célebres jesu í tas Salvat ier ra i K i n o habían 
descubierto que era península (1), i cuando el P a d r e Salvat ier ra 
despues de sus viajes habia muer to en Guadala jara , a la sazón 
que vivia allí Mota Padi l la (2). E l I lust r ís imo Lorenzana, es-
pañol, Arzobispo de México [i despues Arzobispo de Toledo i 
Cardenal) i fecundo escritor público, en uno de sus libros escritos 
en México en el úl t imo tercio del siglo próximo pasado dice que 
las Californias quizá confinan con la Tar tar ia , y que el Nuevo 
México quizá confina con la Groenlandia (3). Tal era la instruc-
ción que tenia en la geografía uno de los mas sabios de la Nueva 
España en su época, cuando ya hacia bas tantes años que circula-
ban por el mundo las car tas geográficas del francés D 'Anv i l l e (4), 
el " A t l a s " i la "Geograf ía Comparada" del francés Mentel le [5], 
i la "Geografía His tór ica ' ' del jesuí ta Muril lo, que habia estado 
en la misma época en la N u e v a España, i habia dedicado su obra 
[en 10 tomos] a N u e s t r a Señora de Guada lupe de México (6). 

Y Testimonios do Juan Andrés, 
E l A b a t e J u a n Andrés , que no es au tor ext ranjero , sino espa-

ñol (valenciano), de la Compañía de Jesús , que escribió en los úl-
timos años del siglo próximo pasado, en su obra clásica citada "O-
rigen, P rogresos etc., tomo 2. capítulo 14, dice: " E l Organon 
de Aristóteles , sea el que fuese cuando salió de sus manos, estaba 
de tal modo corrompido en los escritos de los escolásticos, que eñ 

(1) Diccionario Universal de Historia y Geografía, México, 1853-1856 
articulo Amo Ensebio. 1 

(2) Diccionario citado, al-tículo Salvatierra Juan María. 
(3) "El Cardenal Lorenzana hizo imprimir en México el año de 1771 que 

era dudoso si la Nueva España por lo mas remoto de la diócesis de Durando 
confina con la Tartaria y Groenlandia: por las Californias con la Tartaria °v 
por el Nuevo México con la Groenlandia!» (Humboldt, Ensayo Político só-
brela Nueva España, libro 3, capítulo 8). 

(4) Juan Andrés, "Origen, Progresos y estado actual de Toda la Literato* 
ra, tomo í>, hbro 3, capitulo 2. 

(5) Juan Andrés, ibid. 
(6) Beristain, Biblioteca., artículo Murillo Pedro. 



vea ae conducir al entendimiento humano al descubrimiento de la 
verdad, que es el fin y objeto de la lógica, hacia que solo fuese en 
busca de vanas fantasmas y le sumergía en las mas oscuras tinie 
blas, donde no pudiese vér la clara luz de la verdad." E n la mis 
ma obra, tomo 1. ° , capítulo 9, hablando de los mismos esco-
lásticos falsos discípulos de Aris tóte les , dice:, "fal tos de las armas 
propias de un campeón de Jesucris to, se servían de largas y dé-
biles cañas, como dice Melchor Cano: Anmdines longas levia 
armapuerorum (1) . . . .Entonces , como dice Céndijlac, fueron las 
escuelas pa ra los escolásticos, lo que les torneos pa ra los caballe-
ros, esto es, teatros donde el disputar y quedar vencedores era 
sumamente glorioso; y del mismo modo que los caballeros se pre-
sentaban de torneo en torneo combatiendo f recuentemente por 
hermosuras que nunca habían visto, iban los escolásticos de es-
cuela en escuela haciendo alarde de su habilidad y disputando 
cosas que no entendían. M a s con todo, y o observo, una diferencia 
ent re los caballeros andantes y los dialécticos: aquellos siempre 
querían tomar las armas en defensa de la hermosura , y se hubie-
ran avergonzado de pelear por una fealdad despreciable; pero los 
dialécticos no eran tan delicados en la elección del objeto d e sus 
disputas; tan prontos á defender lo falso como lo verdadero to-
man vanas veces por gloria el. abat ir una verdad y llevar en 
taranto un error; porque pudiendo hacer ostentación de la agude-
za de su ingenio, se cuidaban poco del mér i to de la causa," Pone 
luego el au tor ejemplos de lo que acaba, de decir, presentando el 
a rgumento d e que el sus ten tan te tenia cuernos i otros semejan-
tes de los escolásticos. E n la. misma obra, tomo 8, libro 2, capí-
tu lo 2 dice: <>Yómos que de principios del siglo pasado (siglo 
A V i l ) se puede formar el origen de casi todas las par tes de la 
Jnsica, y que en pocos años de observaciones y ele experimentos se 
han hecho en ella mas adelantamientos que en tantos siglos de ra-
ciocinios y de meditaciones. L a Física como la H i s to r i a se ali-
men ta de hechos y no de palabras. Observaciones,' experiencias, 
Geometr ía y Química, son los medios con que. ha hecho los rápi-

w i - texto traducido quiere decir cañas largas i fofas de. que se sirven 
tos runos en sus juegos a guisa de fusiles i de caballitos (que también los ca-
S w V 1 ° a ^ T 1 -e TOffiPrendeu ba¿° l a palabra arma). La crítica de 

C f ™ . e 8 í b a 1 c a u s t l c a - Ya no podía ponerse en mayor ridículo a 
û® comparando sus argumentos con los carrizos i sus di*-' 

S S n o p e 8 0 S J U e g 0 S m . f a n t l I e s que ha cantado con donosura nuestro Juan 
ae Dios Peza en su poesía "Fusiles y Muñecas." 

dos progresos de que hemos hablado has ta ahora . . . Es ta es la 
lógica de un sagaz y p r u d e n t e físico: saber hacer el uso debido de 
los sobredichos medios y evi tar los abusos; saber p regun ta r con-
venientemente á la naturaleza, é i n t e r p r e t a r con exact i tud y 
fidelidad sus respues tas"( l ) . 

71 Testimonios ae Beristain. 
P a r a que mis lectores estimen en lo que valen los testimonios 

del Doc tor D. José Mar iano Beris ta in y Souza, Dean de la ca-
tedral de México, los remito a los rasgos biográficos mas salien-
tes del mismo biógrafo i bibliógrafo, que presento en mis " P r i n -
cipios Crít icos sobre el Vire ína to de la Nueva España i sobre la 
Revolución de Independencia,*' principio 5. ° . sección 1. 43 , ar-
tículo I . ° , § 1. °{2) , i los remito principal«»ente a la mui exten-
sa i completa biografía de Beris tain, escrita por él mismo en su 
"Bibl ioteca Hispano-Amer icana-Sep ten t r iona l , " obra de mui 
grande méri to i utilidad, escrita en veinte años, de la cual voi a 
tomar todos los testimonios. A q u í notaré solamente dos cosas. 
L a primera es que según el juicio de Alaman, el D e a n Ber is ta in 
era en su época (principios del siglo actual) uno de los primeros 
l i teratos de la N u e v a España i el mas instruido en las cosas per-
tenecientes á la época del vireínato. L a segunda es, que fué su-
mamente apasionado en pro del gobierno vireinal i acérrimo ene-
migo de los independientes, contra los qué escribió e l periódico 
<£E1 Fi lópatro." Cuando en los pr imeros meses de 1815 la f o r -
tuna volvía el ros t ro a los realistas e n los Llanos de A p a n i 
has ta en las inmediaciones de la capital, predicando Beristain en 
la catedral de México el domingo de Ramos , se exaltó t an to con-
t r a los independientes, que en el he rvor del epílogo, allí mismo 
en el púlpito le dió un a taque de parálisis en todo el lado i z -
quierdo, que lo tuvo postrado en cama has ta su muer te , acaecida 
el 23 de marzo de 1817. 

Comenzaré por esta diatr iba que hace en el prólogo: " Y o bien 
sé que para los delicadísimos paladares de los eruditos de este si-
glo de irreligión, de l.ibertinage y de mater ia , á excepción de una 

(1) La obra de Juan Andrés es tan útil como rara en nuestra República. 
Tengo averiguado que en una ciudad tan grande é ilustrada como Guadalaja-
ra no se encuentra entre los libros de ningún hombre de letras. 

(2) Esta Disertación sobre el atraso de la Nueva España en k Filosofía 
s® es mas que una parte de dichos "Principios Críticos." 



vea ae conducir al entendimiento humano al descubrimiento de la 
verdad, que es el fin y objeto de la lógica, hacia que solo fuese en 
busca de vanas fantasmas y le sumergía en las mas oscuras tinie 
blas, donde no pudiese vér la clara luz de la verdad." E n la mis 
ma obra, tomo 1. ° , capítulo 9, hablando de los mismos esco-
lásticos falsos discípulos de Aris tóte les , dice:, "fal tos de las armas 
propias de un campeón de Jesucris to, se servían de largas y dé-
biles cañas, como dice Melchor Cano: Anmdines longas levia 
armapuerorum (1) . . . .Entonces , como dice Condijlac, fueron las 
escuelas pa ra los escolásticos, lo que les torneos pa ra los caballe-
ros, esto es, teatros donde el disputar y quedar vencedores era 
sumamente glorioso; y del mismo modo que los caballeros se pre-
sentaban de torneo en torneo combatiendo f recuentemente por 
hermosuras que nunca habían visto, iban los escolásticos de es-
cuela en escuela haciendo alarde de su habilidad y disputando 
cosas que no entendían. M a s con todo, yo-observo una diferencia 
ent re los caballeros andantes y los dialécticos: aquellos siempre 
querían tomar las armas en defensa de la hermosura , y se hubie-
ran avergonzado de pelear por una fealdad despreciable; pero los 
dialécticos no eran tan delicados en la elección del objeto d e sus 
disputas; tan prontos á defender lo falso como lo verdadero te-
nían vanas veces por gloria el. abat ir una verdad y llevar en 
taranto un error; porque pudiendo hacer ostentación de la agude-
za de su ingenio, se cuidaban poco del mér i to de la causa," Pone 
luego el au tor ejemplos de lo que acaba, de decir, presentando el 
a rgumento d e que el sus ten tan te tenia cuernos i otros semejan-
tes de los escolásticos. E n la. misma obra, tomo 8, libro 2, capí-
tu lo 2 dice: <>Yómos que de principios del siglo pasado (siglo 
A V i l ) se puede formar el origen de casi todas las par tes de la 
Jnsica, y que en pocos años de observaciones y ele experimentos se 
han hecho en ella mas adelantamientos que en tantos siglos de ra-
ciocinios y de meditaciones. L a Física como la H i s to r i a se ali-
men ta de hechos y no de palabras. Observaciones,' experiencias, 
Geometr ía y Química, son los medios con que. ha hecho los rápi-

w i - texto traducido quiere decir cañas largas i fofas de. que se sirven 
los runos en sus juegos a guisa de fusiles i de caballitos (que también los ca-
S w V 1 ° a ^ T 1 W f f i P r e n d e u ba¿° la Palabra arma). La crítica de 

C f ™ . e 8 í b a 1 c a u s t l c a - Ya no podía ponerse en mayor ridículo a 
û® comparando sus argumentos con los carrizos i sus di*-' 

S S n o p e 8 0 S J U e g 0 S m . f a n t l I e s que ha cantado con donosura nuestro Juan 
ae Dios Peza en su poesía "Fusiles y Muñecas." 

dos progresos de que hemos hablado has ta ahora . . . Es ta es la 
lógica de un sagaz y p r u d e n t e físico: saber hacer el uso debido de 
los sobredichos medios y evi tar los abusos; saber p regun ta r con-
venientemente á la naturaleza, é i n t e r p r e t a r con exact i tud y 
fidelidad sus respues tas"( l ) . 

VI Testimonios ae Beristain. 
P a r a que mis lectores estimen en lo que valen los testimonios 

del Doc tor D. José Mar iano Beris ta in y Souza, Dean de la ca-
tedral de México, los remito a los rasgos biográficos mas salien-
tes del mismo biógrafo i bibliógrafo, que presento en mis " P r i n -
cipios Crít icos sobre el Vire ína to de la Nueva España i sobre la 
Revolución de Independencia," principio 5. ° . sección 1. 43 , ar-
tículo I . ° , § 1. °{2) , i los remito principal«»ente a la mui exten-
sa i completa biografía de Beris tain, escrita por él mismo en su 
"Bibl ioteca Hispano-Amer icana-Sep ten t r iona l , " obra de mui 
grande méri to i utilidad, escrita en veinte años, de la cual voi a 
tomar todos los testimonios. A q u í notaré solamente dos cosas. 
L a primera es que según el juicio de Alaman, el D e a n Ber is ta in 
era en su época (principios del siglo actual) uno de los primeros 
l i teratos de la N u e v a España i el mas instruido en las cosas per-
tenecientes á la época del vireínato. L a segunda es, que fué su-
mamente apasionado en pro del gobierno vireinal i acérrimo ene-
migo de los independientes, contra los qué escribió e l periódico 
<£E1 Fi lópatro." Cuando en los pr imeros meses de 1815 la f o r -
tuna volvía el ros t ro a los realistas e n los Llanos de A p a n i 
has ta en las inmediaciones de la capital, predicando Beristain en 
la catedral de México el domingo de Ramos , se exaltó t an to con-
t r a los independientes, que en el he rvor del epílogo, allí mismo 
en el púlpito le dió un a taque de parálisis en todo el lado i z -
quierdo, que lo tuvo postrado en cama has ta su muer te , acaecida 
el 23 de marzo de 1817. 

Comenzaré por esta diatr iba que hace en el prólogo: " Y o bien 
sé que para los delicadísimos paladares de los eruditos de este si-
glo de irreligión, de l.ibertinage y de mater ia , á excepción de una 

(1) La obra de Juan Andrés es tan útil como rara en nuestra República. 
Tengo averiguado que en una ciudad tan grande é ilustrada como Guadalaja-
ra no se encuentra entre los libros de ningún hombre de letras. 

(2) Esta Disertación sobre el atraso de la Nueva España en k Filosofía 
c® es mas que una parte de dichos "Principios Críticos." 



dpcona de ar t ículos de esta Biblioteca, serán los demás paia di* 
na de las l l ama? / como monumentos del fanatismo y de la £ 
persticion d e los devotos y de los frailes aristotélicos. "¡Tanta," 
Vidas de Santos! (dirán), ¡ tantos panegíricos!, ¡ tantos t ratado 
de Natura Dei y de Tnnitate\, ¡ tantas alegaciones y defensas in 
ndicas! ¡ tantos devocionarios! P e r o ¿donde (añadirán con el 
P i m í o de las cosas de Amer ica Robertson) , donde están los nue 
vos inventos y descubrimientos?, ¿donde las nuevas verdades e i¡ 
las ciencias abstractas?" ¿Y no estáis contentos, avarientos un 
versales é insaciables, con el oro y la plata que os han dado Z 

r a t u r a ? ^ 3 E s p a n ° l a s ? ¿ T ° d a V i a e x i S i s d e e l l a s t e s o r o s de lite-

D e manera que con que en la Nueva España hubiera harto 
c Z & ' n ° 1

U ^ ^ t a b . a ^ muí a t rasada en las cien-
c i a s f i s i e a j en la lógica i en la metafísica: mui bien. E n el mismo 
prólogo, hablando de la proclama dada por el congreso de Tos Z 
dependientes el 28 de jun io de 1815, dice: " E n ella, como si l a-
bláran los hi jos de Quautimoizin, ponderan la "perfidia violencias 
y horrores que forman el decoroso cuadro de J c o n q u i £ T S 

f ™- £ h a b a " de esto? Los Castañedas Sesmas Or-
tos, Zárates , González Arnaizes, Avalas , H e r r e r a s y otros h l 
j o s y nietos de los que es dieron p i s í r esta t ierra. " ¡ I n ' r a t o J 
iperfidos!, ¡impostores Ojalá que España no os hubiera dado tan ' 
t a s alas, ni permit ido la l ibertad de leer esos libros ¡ rn tuzoña . " 

h o y c o n t r a a = 
Cual fue ra en t iempo del gobierno colonial la l ibertad de pen-

sar de escribir i de imprimir que tuvieran los mexicanos i cuár 
acatados fue ran los derechos del hombre en este pun to ¿eíechoa 

mos l e r t 0 S d 8 ?S p a ñ° l e S '1 1 0 8 

cer el debido juicio crítico 1 

enseña la verdad i el derecho en esíp r.nnf. ! a ™ J " a n d e D l 0 S P e z a 

talada "Patria!" dice a s u u V j n m S f c ' S \ b ' l a P o e s i a int i" 
xico: J ' m n o d e c m c o a n°s, hablándole de Mé-

Es la. gran Madre, y Patria se le fiama. 

mjwen mí, mas que en tí, todo el cariño 
De que fueres capaz, cífralo en ella. 

concedidos por el mismo A u t o r de la naturaleza, lo muest ran en-
t re otros inumerables documentos históricos, la mui conocida or-
den del virey Marques de Croix de 25 de junio de 1767, en la 
qué dice: "de una vez para lo venidero deben saber los vasallos 
del Gran Monarca que ocupa el trono de España, que nacieroñ 
para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos 
asuntos del gobierno." ¿I todavía quiere Beris ta in que el pensa-
miento, la palabra i la imprenta , hubieran estado mas amengua-
dos i es t ru jados por el gobierno español? Es claro que no abo-
go por la libre circulación de libros prohibidos por la Iglesia, sino 
por la libre circulación de libros no prohibidos por la Iglesia, sino 
por el gobierno español, porque "así lo exigía la políticapara 
usar de una frase i confesion del mismo Alaman. 

Señores defensores del gobierno vireinal instruidos i leales, los 
poquísimos que quedáis despues de setenta i cinco años de estar 
en tela de juicio nacional i de ventilarse i discutirse las materias i 
causa del gobierno colonial: mucho os respeto por vues t ra esco-
j ida l i te ra tura , por vues t ra honradez i por la buena fé con que 
opináis i escribís (¿quien no respetaba i respeta a D. Lucas Ala-
man? ) , i en prueba de mi respeto voi a presentaros una palabra 
que no dirijo a los defensores iliteratos i testarudos, que esto se-
ria el surdís canere de los latinos i el 'predicar en desierto de los 
españoles, ni la dirijo tampoco a algunos escritores públicos de ta-
lento, pero escritores mercenarios, sino a vosotros que sois poquí-
simos: la palabra de la razón; el honor i obsequio que mas estima 
un li terato; el lazo de las inteligencias; la qué en las contiendas 
de los hombres de la edad moderna, ha sust i tuido a la lanza de 
los hombres de la edad media, i que ojalá la sust i tuyese entera-
mente; una palabra tan respetuosa como el memorial que dirige 
un pequeño a un poderoso. Poneos la mano sobre el corazon i res-
pondedme a estas preguntas . ¿Creeis sinceramente que el gobier-
no español habr ía permitido la libre circulación de "El Protes tan-
t i smo" de Balines, en el qué hace pedazos la esclavitud, en el qué 
con doctrinas de Santo Tomas i Belarmino i otros a rgumentos mu-' 
fuer tes prueba plenamente que el poder civil viene inmediatamen-
te del pueblo, en el qué p rueba que es mui útil i hace loores de la 
íorma democrática? ¿Creeis s inceramente que el gobierno espa-
ñol habr ía permit ido la circulación de "El Derecho N a t u r a l " por 
mi amado maes t ro el Sí . Arzobispo Munguía, en el qué desarrolla 
con la mayor mesura i enseña el pacto social i o t ras muchas doc-
t r inas del derecho na tura l de gentes i civil, que habr ían sido el 
degüello de dicho gobierno? ¿Creeis s inceramente que el gobkt-
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ño español habría permi t ido la circulación de otras muchas obras 
semejantes? ¿Creeis que el Doctor San Mart in, canónigo de Oaxa-
ca, el Uustr ís imo Garciadiego, el Padre N á j e r a i o t ros muchos 
oradores a lo mejor de sus amargas reminiscencias del gobierno 
colonial, no habr ian sido bajados con atropel íamiento del púlpito 
i encerrados bajo de llave? Creeis que el gobierno español h a -
oria permitido la circulación de las Pas tora les del I lustrísimo 
Portugal? Agravio os har ia preguntándoos si obras del linaje 
de El Protes tant i smo" de Balmes son mui útiles a la sociedad,! 
si no nabria sido una t i ranía prohibir su impresión i circulación 
I a vosotros mismos, Señores, os habría dejado el gobierno espa-
ñol escribir de la manera que lo hacéis en vuestros°libros i perió-
dicos, donde algunas veces estampais las doctr inas anter iores de 
Lalmes i Munguía? Con vues t ros recios editoriales sacudís, mo-
neáis, zarapdeais, golpeáis, martilláis, punzáis, picáis, tundís, ra 
jais, zurráis, aporreais i aperreais a los gobiernos mexicanos, 
i no pocas veces habéis puesto en a rmas a toda la nación, --i 
creeis que el gobierno español se habr ia dejado menear , zaran-
dear i zur rar , sm tocaros un cabello de la cabeza? ¿Habríais sido 
ios defendidos del que ahora, visto de lejos i facticiamente, es 
vuestro defendido? Permit idme una conje tura que no creo mui 
aventurada: si con las ideas que teneis hubierais vivido en tiem-
po del gobierno colonial, no habríais sido sus defensores, sino sus 
censores e impugnadores. 

Todos vosotros defendeis las ideas vireinales por un motivo 
muí noble i mui laudable en el fondo, que es el de la mul t i tud de 
defectos i desórdenes que veis en los gobiernos mexicanos poste-
riores a la Independencia. Algunos de vosotros teneis otro mo-
tivo i sentimiento que hondo resuena en el fondo de toda alma 
noble, i es el amor i respeto filial, las tradiciones de familia el ho-
nor de vuestros abuelos i de las cosas que a ellos atañen. N o ha-
olo de los españoles en su inmensa mayoría, cuyo motivo princi-
pal es la pasión vehementís ima de exagerado patriotismo- por 
que los hijos de ese pueblo ibero t an g rande en la historia, los 
mjos de Numancia en la ant igüedad, de Pelayo i del Cid en la 
edad media, de H e r n á n Cor tes en el renacimiento i de Zarago-
za en el siglo XIX, antes i despues i hoi i siempre, estiman el 
honor nacional como el campo cerrado de los ant iguos caballeros, 
i t ienen a mengua conceder algún defecto del gobierno de su pa-
t r ia en México; ¿como si no hubiera sido gobierno de hijos de 
A d a m ! Vues t ros padres, Señores, fueron educados en tiempo 
del virey M a r q u m a o del yirey Calleja; el horizonte de sus ideas 
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políticas era el de aquella edad, en la qué todavía no se embaí 
naba én Aca tempan la espada que t r e s siglos hacia se había des-
e m b a l a d o en Cabo Catoche ( 5 de marzo de 1517) , el estrecho 
horizonte de una colonia. P o r esto sus ideas eran na tura l i real-
mente las verdaderas ideas coloniales. P o r eso las ideas de Ala-
man, el amigo de I tu r r iga ray i de Apodaca , eran na tu ra lmente 
las ideas coloniales netas. P e r o vosotros, aunque tomáis en la 
boca esas ideas i parece qué las profesáis, esto es facticiamente. 
Mirándolo bien, vues t ras ideas, Señores, no son las de vuestros 
padres. H a b é i s nacido bajo el sol de Amér ica i habéis sido edu-
cados en la Independencia i en pleno siglo X I X ; vues t ras ideas 
son las de Balmes i Munguía . Vues t ros padres eran monar-
quis tas a lo Calleja, i vosotros sois monarquis tas a lo Mun-
guía, lo cual es bien diverso. E l pasado, el presente i el por-
venir de México independiente, no os satisface: teneis razón. 
P a r a los pueblos que se hallan en el t rabajoso predicamento de 
México, es halagüeño este pensamiento de Goe the : " E l espíri-
t u humano avanza siempre en línea espiral." "Dicho célebre y 
profundo, dice Madama Staél , porque en muchas épocas el espí-
r i tu humano parece retroceder, pero en seguida se rehace sobre 
sus mismos pasos, habiendo adelantado algunos g r ados" ( l ) . P o r 
mi par te desearía solamente respecto de la espiral mexicana que 
las vueltas háe iaa t r a s no fueran mas grandes que las vuel tas há-
cia adelante, porque entonces el progreso de mi querida pat r ia 
seria como el de un buque de vela que hallándose dis tante 10 mi-
llas de un remolino i sumidero, i deseando ponerse en cobro j 
surcar la mar con viento bonancible, navegase 10 millas hacia 
adelante i 16 hacia a t ras i 20 hacia ade lan te i 24 hacia atras . Os 
t ienen enfadados los defectos i desórdenes de los gobiernos m e -
xicanos posteriores a la Independencia (2) ; yo también estoi en-
fadado t an to como vosotros i confieso esos defectos i repruebo 
esos desórdenes, i todo mexicano i lustrado debe confesarlos i r e -
probarlos, so pena de confundir el patr iot ismo con la insensatez; 
pero no porque reprobemos la demagogia moderna, hemos de 
aprobar la ignorancia i t iranía de antaño; la negación de que la 
República Mexicana se halle en un estado de competente civili-
zación, no incluye la afirmación de que la Nueva España se ha-
llaba en un estado de competente civilización. E n el campo his-

(1) Tricados por Bastus, "LaSabiduría de las Naciones," serie 1 f , num.84-
(2} Según Roque Barcia el verbo enfadar viene de la frase dar, 

dar en cara. 



jór icohai sus bcylas i Caribdis que todo historiador i crítico de 

í p n l r e S P r u 0 Í 1 ! S p a r C Í a l e n C U a n t 0 c a b i a ' Anselmo i la Porti l la en su libro "España en México," despues de p o ™ Z 
parangón la piedra de los sacrificios aztecas i la ho<nieVde f 
Inquisición de su patria, emite este juicio que me hfzo 'reir- £ 
cual peor. D. Garlos, cacique descendiente de los reyes de Tev 
^ innamado en celo por los dioses patrios i deseando desag a" 
viarlos ae los ultrajes recibidos por la conquista, les i n m o K 
acolhua; lo sabe D. J uan de Zumárraga, aprehende al cacTat i 1 
quema vivo: esto es chocar con el sentido común: no se puede 
aprooar ni el celo religioso i patriótico del indio ni el celo r e í 
gloso de Sr. Zumárraga; los dos obraron mal, i el ConseTo de I 
días obro bien reprendiendo al Arzobispo por ese h e e h o ( n t £ ' 
nos escritos de Las Casas son un Seyla, i algunos escri tos d f f c 
tohnia son un Caribdi^ No se pueden admitir los escritos de S 
Gasas en pro de los indios, aunque fué un aposto!, ni se p u e d S 
admitir los escritos de Motolinia encomiásticos de Hernán Krtes 
que hacen exclamar con justicia a D. José Fernando B a ^ r e ? 
^Imposible seria reconocer en esa pintura el retrato d e l T r S 

Conquistador!, ' a lo qué agregaré con Cervantes: " A fé que ro 
era tan piadoso Eneas como lo pinta Virgilio-" como 
puede aprobar el odio de M o t o L a a l S & s ^ Z Z Z 
g a r a muí semejante al que un inferior tiene a otro que es * un " 

a i e n t ° S h t e r a r i 0 ' P ° l í t i c o ^ «entindento £ £ 
ole admirable en un apostol (2). En esta Disertacion t ra to de 
probar el atraso de ia Nueva España en las c i e n c i a s ^ h S f c 
pero ella no importa una defensa de la República 4 x cara eñ 

Y ° n 0 d e f i e n d 0 a -

Veamos el estado en que se hallaba la Nueva España on ™ 
tena de c i enms naturales en la segunda mitad d é l s X ¿ V I I 

' T k Z t L fnd tecFñ FrTSC0^ d e <*UÍe» kalelcrL: 
e n t i n c e s año 1799 f de 1666 hasta 1697'" en nances ano 1722, dos volúmenes 12. El autor estuvo enMó 
x i c ^ c u y a hermosura, grandeza y lujo alaba; pero añade 

L a í 2 k ¿ T S a ' D ^ o í & 5 ° « e S C é l e b r c 8 ' " Y M a d e Bartolomé de 
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aunque hay Universidad literaria, no se atreve á decir si ios que 
la componen son grandes Doctores, porque en general nada hay 
en México mas ignorante que un clérigo ó un fraile, exceptuan-
do á los jesuítas." Risum teneatis amicif' Ese concepto tradu-
cido al castellano e3 este: "Amigos, ¿detendreis la carcajada?"' 
Esa risa de Beristain indica que su juicio es que en la s e -
gunda mitad del siglo XVII - habia en México clérigos i frailes 
bastante instruidos en uno que otro ramo de las ciencias, verbi 
gracia, en la teología escolástica, i yo creo lo mismo; ¿pero los ha 
bia en las ciencias naturales? Luego lo veremos. 

Beristain dice: "Escobar Salmerón (D. José), natural de ia 
Nueva España, Doctor en medicina y catedrático de anatomía 
en la Universidad de México. Escribió: "Discurso Cometológico 
sobre el cometa aparecido en México el año de 1880." Impreso 
en México. 1681. I). Carlos de Sigüenza y Góngora, contra quien 
se escribió esta disertación, no quiso responder á ella, y se con-
tentó con decir contestando al Padre Kino: " N o hallo digna de 
respuesta la espantosa proposicion de que "dicho cometa se for-
iiió de las exhalaciones de los cuerpos muertos y del sudor hu-
mano." Aqui no agrega Beristain: "Amigos, ¿detendreis la car-
cajada?,,v pero yo lo agrego. 

Beristain en el artículo Torre i^D. Martin), dice: "Escribió 
pues Torre: "Manifiesto cristiano en favor de ios Cometas man-
tenidos en su natural significación.'' Impreso en México, 1681-4, 
Pretendió impugnar al referido Sigüenza (D. Carlos), sosteniendo 
la opinion del vulgo de que los cometas significan ó anuncian 
grandes sucesos humanos. A esto contestó el ilustre mexicano 
con otro opúsculo intitulado: "Belerofónte Matemático contra la 
Quimera Astrológica de D. Martin de la Torre:" que se quedó 
manuscrito porque todavía se escrupulizaba en México de abrir 
los ojos del ignorante vulgo en las ciencias naturales, y habia aun 
un formidable V B L F G ' O Í L E S ¡ L B Í O ¿ que atacó á los 5 0 años el 
Padre Feyjoo."' ¿Vulgo ignorante i sabios?, ¿como se concilia 
esto? Ese vulgo de sabios era el mismo vulgo de brillantes pelu-
cas, venerables bonetes i reverendas capillas que dice Feyjoo. 
Ent re aquellos Doctores de la Universidad de México i demás 
hombres de letras de la Nueva España casi en su totalidad, habia 
uno que otro sabio en la teología escolástica i otros ramos cientí-
ficos semejantes, i estos sabios, respecto de las ciencias naturales 
eran vulgo ignorante. Esa frase vulgo de sabios es aquella precio-
sa figura retórica que se llama paradoja, como el ablentes odsmit 
de Cicerón, la riqueza pobre de Fray Luis de León, la esteril 



abundancia de Boileau, la facilidad dificultosa de Bar to lomé de 
Argensola etc; una figura re tor ica que no habría desdeñado Quin-
tiliano, el Brócense ni aun el descontentadizo Hermosilla, i que 
agradará a todos, menos a los defensores del gobierno vireinal, 
que despues de haber leido las 93 páginas anter iores no deben de 
estar pa r a figuras retóricas. 

Tal era el estado de la Nueva España en el siglo X Y I I en ma 
ter ia de ciencias filosóficas. Abrimos la historia de la filosofia i 
vémos a la Europa en ese g ran siglo como un t ea t ro magnificen 
tísimo en mater ia de ciencias filosóficas; t ea t ro magnificentísimo 
en el que Franc ia presenta a su Descartes, su Pascal, su Dioni 
eio Pap in , Fontenel le , Mariotte, Fermat , Nicole, Roberval , Freni-
cle, Bache t , Neper , Pe t ry , Beaune, Montmort , Guldin, La Loube-
re, Beaugrand, Craig, Neil , Lahire , Pardies , Benau , Sauveur, 
Villette, Bayer , Lansberg , Brand, Pe r rau l t , Sedileau i P e t i t ; In-
g la ter ra p resen ta a su Bacon de Verulam, su Newton, su Locke, 
Hal ley (1 ) , Worces t e r , Boyle, Hauksbee , Wall is , Hudden, 
W r e n , Bar row, Gregory i Hoocke; la I tal ia presenta a su Gali-
leo, su Castelli , su Tonicel i , su Gassendi, Cassini. Cavalieri , Es 
tefano di Angel is , Borelli , Viviani , Riccioli, Baliani, Grimaldi, 
Michelini, P o r t a , Marco Antonio de Dominis, Divini, Campani, 
Se t ta la , Santo rio, Renald in i i Casciarolo; la Alemania presen-
t a a su Leibni ts , su Kepp le r , su Salomon de Caus, Scheiner, 
Othon de Güericke, Weigel , Hevelius, Mercator , Horrox , Crafft 
i Kunke l ; i la Holanda presenta a su Huyghens , su Leuwenhoeck, 
Ulack, Schouten , W i t t , V a n - H e u r a e t , Tschirnhausen, Roemer, 
Har tsoeker i Drebbel. De todos esos filósofos modernos la in-
mensa mayor ía fué de descubridores, muchísimos fqeron per-
feccionadores, Descar tes i otros muchísimos fueron católicos, 
bastantes j e su í t as , i todos se presentan haciendo marchar al 

f é n e r o humano por la via del progreso en la Lógica, la Meta-
sica, la Ar i tmét ica , el á l g e b r a , Geometría, Mecánica, Hidros-

tática, Náut ica , Optica, Acústica, Electrología, Magnetología, 
Meteorologia, As t ronomia i otras ciencias filosóficas modernas; 
sin mencionar a la mul t i tud de inventores i perfeccionadores en 
fe. His tor ia Na tu ra l , en la Botánica, la Ana tomia i o t ras ciencias 

( i ) _ Fronostieó por la prensa que el cometa que había aparecido en 168-2 
volvería a aparecer en-1758; asi sucedió i este fué el triunfe completo del si8-
V5Gia^newtoniano: triunfo que ninguno de los dos astrónomo® tuvo la dicha 
do v4r, por que hacia bastantes años habían muerto. ¡A cuaatos sabios les ha 
gucsdj.do. lo que a Newton i Halley! 

naturales. I en este magnificentísimo t ea t ro España éé-preseñta 
casi como una pobre mite; pobrísima la ha llamado Feyjob/ bomó se 
ha visto a la página 46. Escuchad, Señores lectores, lo que dice 
el mismo crítico a la persona a quien dirige su car ta 16 í® dé ! to -
mo 2. ° de Car tas Críticas: " A lo que Vuesa Merced me dice 
con admiración y lástima al fin de su carta que ha visto p r o f e -
s o r e s d e f i l o s o f í a , que no solo niegan el peso del aire, 
mas lo desprecian como quimera filosófica, le referiré u n chiste 
q u e l e i en la cuar ta par te de la Menagiana, y que espero eonvier J 

ta su lástima y admiración en r isa .—Reinando en Ig la te r ra Car-
los I I , habiendo resuelto la Reg ia Sociedad de Londres enviar 
quienes hiciesen experimentos del peso del aire sobre el P ico de 
Tenerife, diputó dos de su cuerpo para pedir al embajador de Es-
paña una carta de recomendación al gobernador de las Canarias, 
El embajador, juzgando que aquella diputación era de a lguna 
compañía de mercaderes que quería hacer algún empleo conside-
rable en el excelente licor que producen aquellas islas, les pre-
guntó ¿qué cantidad de vino querían comprar? (1). Respondieron 
los diputados que no pensaban en eso, sino en pesar el aire sobre 
la a l tura del Pico de Tenerife. ¿Como es eso?, replicó el embaja-
dor. ¿Quereis pesar el aire? Esa es nuestra intención, repusieron 
ellos. N o bien lo oyó el buen señor, cuando los mandó echar de 
casa por locos, y al momento pasó al palacio de Wi thea l á decir 
al rey y á todos los palaciegos, que habían ido á su casa dos lo-
cos con la graciosa extravagancia de decir que querían pesar el 
aire, acompañando el embajador la relación con grandes carcaja-
das. Pero estas se convirtieron en confusion suya, mayormente 
sabiendo luego que el mismo rey y el duque de York eran los 
principales autores de aquella expedición filosófica. Celebróse el 
chiste en Londres y en Par ís . " 

En todas las naciones se acostumbra que cuando una envia em-
bajador a otra, elige a uno que no sea un simple comerciante, si-
no que sepa el idioma de la o t ra nación i que sea de los mas ilus-
trados, para que represente d ignamente a la nación i no la pon-
ga en ridículo. P o r lo visto en el pár rafo anterior, el hecho del 
embajador español pasó en Londres cuando ya tenia algún tiem-
po de establecida la Sociedad Real científica de la misma ciudad 
E s t a Sociedad se fundó en 1660 (2) . Torricelli inventó el b a i ¿ 

{ " * »i » i > J 9 

(1) ¡Qué grosería de entendimiento! " . ' 

tícSrb "c^oTn Ü D Í V e r S a l d e H Í S t ° r Í a y GeoS raf ia> Méx ico> 1853-1856, ar-
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( ! ) ' I ? d e t i e m P ° s a t r a s s e d a t a b a de la pesantez 
demarre por Gahleo,-Descartes i .otros filósofos de Europa; Torrice-
lli la, hizo pa ten te con su barómetro, i d^sde entonces se recibió co-
mo una doctr ina en todas las Universidades de j i r anc ia , Ingla ter ra , 
I tal ia, A leman ia i demás naciones p r i n c i p a s de Europa. Solo 
España no sabia nada de esto, por e s t a razón que da Fevjoo en 
la misma c a r t a - 1 6 * : "distando en tonces España de I ta l ia y Fran-
cia para el comercio li terario, otro t a n t o -que dista de España para 
e político ¡la úl t ima extremidad del Jappn!» En consecuencia, 
el hecho del embajador español en Londres-sucedió mas de diez i 
siete anos despues de la invención del barómetro. 

b i , muchís ima razón ha tenido F r a y Zeferino, cuando en 1869 
queriendo sus compatr iotas publicar u n a . "Biblioteca de Filóso-
fos Españoles", les ha dicho: 'Peor es meneallo. P o r que-si iba., 
saliendo con el ArU Magna de R a y m u n d o Lulio i otras filo,años 
semejantes, ha valido mas no m e n e a r el arroz, aunque se pegue 
M u í g rande f u é en las ciencias na tura les D. Garlos de Si¿Üenza 

la r N u e v a E s p a ñ a - e n el úl t imo tercio del si'o-b 
X V I I ; pero como.se-ha visto,.se le obligaba a enmudecer, i un 
mudo es como u n mite. ' 

• W i m a h o r a c u a l , e r a d estado de la Nueva España en mate-
ria de ciencias naturales en el p r imer tercio del siglo X V I I Í 

Bens ta in en el artículo Peralta (Antonio) dice: " F u é el 
P a d r e Pera l ta u n teólogo comparable á los nías sutiles i c e -
mos que tuvo la Compañía de J e s ú s en las academias de Europa 
y habría sido uno de los mas útiles maest ros de la teología si eí 
genio de su. siglo no hubiese sido todavía « ¿ América el del ¡seo-
lasticismo. P o r los test imonies d e Fey joo hemos visto que el 

f T j l l a s e f r I a • e r a ; e l ? e I no solamente en la 
Amer ica española, sino también en E s p a ñ a 

E n la pr imera mitad del siglo X V I I I vemos en las naciones 

i r l ^ T a - f ^ m r m i e n t ° ñ ¿ ° 8 Ó ñ c 0 : 110 u n o ^ r o , sino 
T r m ° d e T i i f ^ c i a » l e b r a n c h e , Condillac, 

L Hopital , L a Grange, Nollet , R e a m u r , Maignan , Mai ran De 
lisie, Lamber t , Ral l ier des Ourmes , Moulíeres Beguel in ^Séoar-
cieux, W n o n , Rolle, Clairaut, Lagn i , MaupWt l A m e n a s 
Desaguhers , Bouguer, Carnus, Bel idor , P i to t , P a r k t Bossu ' 

p f ? ? J e a u r a t ' Auzou t , P S ; 
R e h e r , Louville, Caille, Poliniere, H o m b e r g , í )u Fay , He í lo t 
Ales; en Ing la te r ra Browncker , -Shnpson , Saunderso i , T a y L r 

(1) Diccionario citado, artículo Torricelli. 

Gray, Wilson, Had ley , Shor t , Dollond, Smi th , Flaihsteed, Brad-
ley, Whis ton, Grey, Graham i Wateon; „en. I ta l ia Jacobo, César 
i .Domingo Cassini, Félix i Gregorio Fontana , Boscowick, L o r -
goa, lös Riccati , Manfredi , Grandi , Frisio, Zanoti i , .Montanari, 
Gugiielmini, Poleni , Lechi, Mari , Tart ini , Bianchiniy-Maraldi, 
Lana, Toaldo, Böccari i Chiminello; en Alemania Wolff, Far -
henheit, Ivirker, Vv r indshem3,flansch, Goldbach, Hermán , Bulffiju-
ger, Marsham, .Kllngenstierna, Mayer, Zumbach i Segner ; en 'Ho -
landa Musschenibroek i Grayésand;- en Suiza Euler i J u a n , J a -
cobo, Nicolas i Daniel Berno.ulli; en Escocia Mác-Laurin i Mac-
Ker; y en Rusia I í raf f t iGr i schow. D e los filósofos que compo-
nen-ese glorioso catálogo, los mas fueron inventores i muchísimos 
perfeccionadores en las, Matemáticas, la Ast ronomía i demás cien-
cias referidas en las ¡págináS anteriores, sin contar los inventores 
i perfeccionadores en la Química, la Historia .Natural i otras cien-
cias naturales; nachís imos eran católicos i-bastantes jesuítas. To-
dos esos filosófos pasaron largos dias i mas largas noches en la 
meditación de la ¡naturaleza i d e su»:,fenómenos; pasaron largos 
dias i mas largas noches preguntando a la naturaleza, rascándose 
cien veces la cabeza i royéndose las uñas por no recibir respues-
ta , lia,sta que al fin, .con inexplicable júbilo, encontraron el descu-
briinieíito o la^plucion deseada, efecto del gran poder de la me-, 
ditacion i premio de una admirable perseverancia ( l ) . 

I en medio de ese gran movimiento i progreso filosófico ¿qué 
estado guardaba España en el primer tercio del siglo X V I i l ? 
Fey joo en sus Car t a s Críticas, tomo 5. c , carta 22, dice: " M e 
acuerdo á este_ propósito de lo que el año dé 2-8 (1728) se me 
refirió en Madrid de un jurisconsulto, colocado en alto puesto, que 
en conversación con otro de su facultad, con ocasion de dar este 
segundo algún elogio á los dos tornos que yo había publicado, le 
—i .•• ••• . O c 

(1) En varios de mis folletos lie presentado a la letra la doctrina del su-
mo maestro Qumtiliano adoptada por Feyjoo, de que es lícito entremezclaren 
el lenguaje culto una que otra palabra o frase vulgar, cuando está ayude a 
darle propiedad o claridad al pensamiento o gracia i amenidad al estilo Las 
i rases "rascarse la cabeza" i "roerse las uñas" las lia usado el gran maestro En-
torno de isebrya, cuando dando consejos al estudioso de las humanidades 1* 
dice que no decaiga de ánimo (animo non comidas) i que despues de roerse 
las unas i rascarse la cabeza, encontrará en Horacio, la solucion de la dificul-
tad .tingues arrodentz caputqucperfricanti, Horatmsopem feret. (De Ins-
titution* Grammahcac, ¿ib. 5, de primís et mediis ¿yllabis). Muchos bellos 

f > ilbundancia de sus equivocaciones Luestran oue ^ 
han te^do estos trabajos, m aun se han llegado a descomponer el cabello. 



dijo el primero que no me negaba tener alguna habil idad/ .fiera 
que era cosa insufrible; é l ,que , en confianza de ella, presumiese 
persuadir al público quimeras totalmente increibles, como que el ai-
re es pesado." Sí, las verdades físicas mas sencillas i admitidas ya 
genera lmente en Europa én el pr imer tercio del siglo próximo pasa-
do, España en la misma época las ignoraba i tenia como quimeras-
ta l era la de la pesantez del aire. En, 1728 Peyjoo ha tenido que 
emplear un discurso entero para probar a sus compatr iotas i ha-
cerles en t rar por los ojos esa verdad: es todo el discurso 11 ° del 
t omo 2 ? , en el qué dice: "Los primeros que descubrieron al 
mundo este secreto fueron los dos célebres matemáticos florenti-
nos maest ro y discípulo, Galileo y Torricelli. Despues de estos 
otros muchos, variando y combinando de diversos modos aquellas 
experiencias, hallaron siempre t an uniformemente correspondien-
tes los efectos á la causa referida, que ya hoy en las naciones pasa 
por materna demostrada entre los filósofos de todas las escuelas ha-
biéndose rendido á la fuerza de la evidencia aun los aristotélicos 
mas tenaces.^ Pero por que esta doctrina aun es peregrina 
en España, donde la pasión por los naturales por las anti-
guas máximas, hace mas impenetrable este país á los nuevos des-
cubrimientos en las ciencias que toda la aspereza de los Pirineox á 

escuadras enemigas, l a explicaré ahora oon la mayor claridad 
que pueda." ' ' " 

¡Admirable tenacidad de carácter! Es to pasaba en España 
cuando hacia un siglo que Descartes en Francia i Galileo en Ita-
lia habían enseñado la pesantez del aire, i cuando hacia ¡cerca de 
un siglo! que Evangel is ta Torricelli la habia hecho palpable con 
su barómetro. O t r a de las cosas curiosas que hai en el asun-
to, es que los peripatéticos españoles estaban aferrados en negar 
Ja pesantez del aire por seguir la doctrina de Aristóteles, siendo 
asi que el mismo Aris tó te les habia conocido i enseña en sus "F í . 
sicos la pesantez del aire: ¡tanto asi habían aquellos hombres des-
figurado la doctrina del Estagir i ta , i tan to asi en la boruca de su-
tilizar i silogizar no entendían ni la doctrina de aquel a quien 
malamente llamaban maestro! [1] . 

(1) El Abate Juan Andres dice: "Aristóteles dice ciertamente que el aire 
es pesado... Gahleo, Marseno, Descartes y otros muchos aseguraron expresa-
mente el pesadelaire. . . se hizo una verdadera demostración en las manos 
de Toxncelh. ("Origen Progresos" etc., tomo 8, libro 2, capítulo 2). Galileo 

™v.0
o

la d l c f d e l a palmaria -demostración por que murió el 9 de enero 
cte lb42, i su disorpulo Torricelli, qne lo asistió en su hora postrera i parece 
haber recibido su espíritu, inventó el barómetro el año siguiente a la edad de 

Estado de España en el segundo tercio del siglo X V I I I en ma-
teria de ciencias filosóficas modernas. 

Beristain en el artículo Torrubia (Fray José) dice: "Es te ren-
t o s o bien conocido por sus talentos, erudición y laboriosidad en 
Asia América y en Europa, no se contentó con emplear sus estu-
dios'v su pluma en las materias eclesiásticas propias de su insti-
tuto y profesión, sino que extendió sus desvelos y t rabajos ité-
ranos á las ciencias naturales útiles á la humanidad. Estaba-
reservado á un hi jo de San Francisco la gloria de restaurar en 
España el impor tante estudio de la buena física, ¿ c i e n c i a é his-
toria de la naturaleza, que otro franciscano ingles Rogero Bacon, 
comenzó en Europa despues del tirano dominio del aristotelismo 
filosófico... .Esc r ib ió . . . " A p a r a t o para la Historia N a t u r a l Es-
pañola." Impreso en Madrid por Cordejuela, 1754, folio. 

L a publicación en España de ¡un libro! sobre Historia Natura l 
moderna no se puede decir la restauración de las ciencias natura-
les, ni el P a d r e Torrubia se puede comparar con Rogé r Bacon. 
La publicación en España de muchos libros, no solamente sobre 
Historia Natural , sino también sobre Matemát icas , sobre Física 
especial, sobre Química, Ast ronomía i demás numerosas ciencias 
filosóficas modernas, i la enseñanza de estos libros en los colegios 
de España, sí ¿abr ía sido la restauración de las ciencias naturales, 
una restauración bien tardía en España, por que se operaba a me-
diados del siglo X V I I I , cuando en Francia , Ingla ter ra i demás 
naciones principales de Europa la restauración de las ciencias na-
turales se habia obrado en el primer tercio del siglo X V I I ; pero 
habria sido una restauración. Sin embargo, el Padre Torrubia 
tuvo mucho mérito con haber publicado en España el primer li-
bro sobre Historia Natura l moderna en 1754. 

Es tado de la filosofía en la Nueva España en el segundo tercio 
del siglo X V I I I . 

Beristain en el artículo Campoy (Rafael) dice; 'Estudió el 
joven Campoy la latinidad y filosofía en el real colegio de San I1-. 
defonso de México, siendo su maestro en la Universidad el Ilus-
trísimo Señor Rocha, canónigo y Dean de la metropolitana y 
Obispo de Michoacan, quien llegó á decir que su discípulo habia 
llegado á lo sumo del per ¿patetismo. E n 1741 se entró en la Com-
pañía de Jesús, y fué maestro de humanidades y filosofía en va-
rios colegios de su provincia." Luego en la Universidad de Méxi-

treinta i cuatro años. ¡Qué coincidencias!: el miaño cüa que murió Galileo ¡ 
ció Newton. 



co en la pr imera corporacion c ien t íñca i pr imer colegio de e n , . 

sofia en la Pueb l a de los Ange les , y seis en M é x i c o y al fin de ,0 ' 
segundo curso, presentó en la Universidad 91 d v S . Í S u 

recibiesen el g r i d o de 
de teología, rector de varias casas y secretario de l ! ! Ü f 
la N u e v a España. Murió en la P u Jbla d e los A i 1P d e 

? & s a s g s s s a t ó ^ s s s í 
. E s t e hecho de la Filosofía del P a d r e P n ™ 1 L • • i. 
i merece t ra ta r se en el estilo i l e n ^ a j e p a r t i ó d ^ 1

1
n t e r 8 f n t o 

•místicos. c u o U d J e paté t ico de los autores. 

Meditación de ¡a Filosofía del Padre Fuga 

^ ^ ^ ^ S ^ ^ v í J ^ ^ ^ Padre Puga yendo a 
có en Yeracruz la Filosofía del P a d r e S o ? ™ q U 6 8 6 e m b a i " 
das las iglesias de M é x i c o p o r s f f e l T z v t a f e l s T Z T t o " 
lo por dos fo r tunas que h i b i a t e n i l l il i a l cié-

X a pr imera fué ^ 
xico eran las únicas poblaciones de £ I T ^ 1 l a d e M é " 
en que, en la época que na r ramos ( s i o X V T T ? ^ ^ a ñ a ' 
« a . Como la L e v a E s ^ S S ^ « 

tenida d US° d e b s O * * » de la Compañía de Jesús, con-

d a l d ; S S f e l 0 S O c h o ^ la Física de Aristóteles, ventilán-

t a S e d . Kohles cons-
que se sabia en México a n t i c i p a c S I t f f J l i C 1 ' m a e n AcaP«'co (hora 
sias de dicha capital, i lo mismo S SG t 0 ° a b a r °f a t l . v a e n las Y e -
racruz comenzaba a ' m v e ^ n m ^ t ^ ^ ? d f S m o P u e r t o ° en Ye-
? ^ semejante al toque de K a d f l F , ¡ ? „ - r ^ p e r s o n a J e : Í 01 u e 

guro presagio, 1 ' °o m a> cle l a flue frecuentemente era un se-
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ta otro mar i desde Goatzacoalcos i Tehuantepec has ta la A l t a 
California inclusive, N u e v o México inclusive i Tejas inclusive, 
duran te dos siglos i medio muchísimos libros compuestos en Oaxa-
ca, Yeracruz, Vallaclolid (Morelia), Guadala ja ra i en otras pobla-
ciones bas tante distantes de México i Puebla , se quedaron ma-
nuscrito.^ i _ sin imprimir, i muchos se perdieron, según consta 
por la Biblioteca de Beris tain. I de aqui has de sacar, piadoso 
lector, motivos de g ra t i tud i alabanza ai gobierno vireinal por la 
libertad de imprenta en la Nueva España, cantada por los e spa -
ñoles Llanos i Zamacois. L a segunda for tuna de la Filosofía del 
P a d r e P u g a fué la de ser Filosofía seudoperipatética, i tener 
por lo mismo francas las licencias para la impresión i abier tas las 
puertas de la imprenta, que, en lo general, estaban cerradas para 
las obras de filosofía moderna i de otras mater ias semejantes. I 
no te olvides de dar gracias al cielo por esta o t ra libertad de im-
prenta en la Nueva España. Contempla a la Filosofía del P a d r e 
P u g a navegando hacia Francia , huyendo de la l ibertad de i m -
pren ta de la Nueva España, por que a pesar de las dos for tunas 
mencionadas, el papel era tan caro que según refiere Beris ta in en 
diversos artículos de su Biblioteca, muchos libros de hombres ins-
t ru idos quedaron por este motivo manuscritos i sin imprimir, i 
bas tantes se perdieron (1). P i d e al cielo por el buen suceso de la 
Filosofía del P a d r e P u g a , i que en su viaje de Yeracruz a L y o n 
no se .dilate mas de seis meses. 

(1) En el Diario do Robles leemos esta noticia: "Año de 1677 Este año 
^ e n c a r e c i d o el papel, de suerte que vale la resma TREINTA PESOS la 
mano dos pesos, y el pliego un real; el quebrado á peso la mano el de maí 

m a y ° r á . r e a l y el pliego; el escrito á dos reales y m X l a m a n f l a 

aer por papel escrito; se han dejado de imprimir machas obras v han esta-
l l Z t Z « - % mP r e .n t a s-: P o c o menos costaba el papel en t empo de Pad?e 
E S S ! f i m i l r u n i e n d o 311 Biblioteca en 1816, dice en el prólogode ella 

i H S í S K S B i s i S 
han perdido en el mar su trabaio v oh-n f a ü u s c r ? 0 a E u r o P a ; Pero muchos 
pa el dinero p a r a l S ^ d e e n v i a r t a mbien á Euro-
Semto h a y a T e x ^ ^ « 
Los lectores dirán si era o n o W o T R ™ i 6 SUS v ,§ l l i a s ' e s quimera." 



Ponderación. Ponde ra , buen lector, como el P a d r e P u g a que-
da en México con zozobras; mas aunque teme que su Filosofía se 
vaya a ahogar en el mar , mayores que sus temores son sus es-
peranzas e imaginaciones de que con su Filosofía va a civilizar a 
la juventud de Europa, Asia, Af r ica i América, p o r q u e es "para 
el usp de todos los Colegios de la Compañía de Jesús ." 

P u n t o 2 ? Consideración de la Filosofía del Padre Puga lle-
gando a Francia. Considera como la Filosofía del P a d r e Puo-a 
tuvo en la ciudad de L y o n una suerte semejante a la que la San-
tísima Vi rgen i Señor San José tuvieron en la ciudad de Belem: 
que en ningún colegio ni casa de l i terato le dieron posada, sino 
que en todos le dieron con las puer tas en la cara, diciendo unos 
l i teratos que hacia luengos años que aquella Filosofía no se en-
señaba en las Univers idades i colegios de Francia, Inglaterra, 
Holanda, I tal ia i demás naciones de Europa, a excepción de Es-
paña, i que por lo mismo dicha Filosofía llegaba como las palmas 
de Toledo; i otros di jeron que dicha Filosofía hispano americana 
era como los malos relojes, que a las diez de la mañana dan las 
doce de la noche; i otros dijeron que era como el cuerpo de Lá-
zaro a los cuatro dias de sepultado, ya apestaba de puro rancia; i 
todos se admiraron de que hallándose ya el siglo X V I I I en los 
resplandores del medio dia, los de la N u e v a España i los de Es-
paña fuesen todavia bárbaros en mater ias filosóficas ( l ) . E r a la 
civilización angelical que dice Agui la r y Maroche. 

Ponderación. P o n d e r a cuan sabia i cuan propia sea esa frase 
de Ber is ta in : "reinaba ya otro gusto en Europa." Es decir que el 
progreso i cambio de la física de Aris tóteles por la de Descartes, 
N e w t o n etc., era negocio de gustos. Es decir que los filósofos i 
profesores de Franc ia dijeron que no les gus taba que la t ierra es-
tuviese quieta, sino que se moviese al derredor del sol, que no les 
gus taba que los planetas anduviesen en el cielo como se les an-
tojase, sino que girasen conforme a las leyes de Keppler , que 
tampoco les gus taba que el aire no fuera pesado, sino que tuvie-
ra peso etc. 

caudal de un Dean de la catedral de México, no imprimió mas que setenta ejem-
plares de su Biblioteca. I aunque no nos dijese en el prólogo que muchos libros 
manuscritos enviados a imprimir en España i en alguna otra nación de Europa 
se perdieron en naufragios, asi consta en bastantes artículos de su Biblioteca. 
1 aunque alguno no fuera literato, diria lo que Beristain, que no mandaría el 
fruto de sus vigilias a do se lo ahogaran en un pozo o se lo p r o h i b i e r a n , sino 
que mas bien lo imprimiría en una pobre imprenta o lo dejaría sin imprimir. 

(1) Fcyjoa Cartas Críticas, tomo 2 ? , carta 16 al fin. 

P u n t o 3 ? Consideración de la Filosofía cid Padre Puga vol-
viendo a México. Considera como al P a d r e P u g a se le cayó él 
gozo en el pozo, i con que aflixion recibió a su Filosofía, que ve-

j i i a de Franc ia mal t recha , a f ren tada y descomulgada cid majorem 
Dei gloriam, i de aquí sacarás por f ru to el desengaño de todas las 
cosas del mundo i de la inconstancia de los hombres, que ya quie-
ren una filosofía, ya quieren otra, i has de sacar también por f ru-
to aborrecer toda filosofía i todo libro, i poner t u confianza úni-
camente en el buen genio, viendo que aquellos que t ienen buen 
genio i no estudian ni saben mas que lo necesario para sus queha-
ceres, t ienen una vida muí t ranquila , comiendo i durmiendo, sin 
ser el objeto de la envidia ni hostilizacion de nadie! Considera 
la sorpresa que recibieron los prohombres de la N u e v a España 
cuando el P a d r e P u g a les contó el mal suceso de su Filosofía en 
Francia, i como los provinciales, priores, guardianes i demás mon-
jes principales i los oidores con sus golillas i los doctores con sus 
capelos i borlas se quedaron con la boca abierta, pensando cuan di-
verso era el mundo l i terario de Europa del de la N u e v a España, i 
como ellos no sabían el estado en que se hal laba la enseñanza de 
la filosofía en Francia , Ing la t e r r a i otras naciones de Europa ¡ha-
cía un siglo! I considera como cuando se repusieron de la sorpre-
sa, montaron en cólera contra los filósofos i profesores de filosofía 
de Europa, diciendo que todas sus filosofías i lo que l lamaban pro-
greso eran heregias, i que Cartesio, Neutonio, Keplero, Gasendo, 
Yolfio, Huecio, H o t o m a n o i demás filósofos modernos eran la ron-
da de Judas ( l ) . 

Ponderación. P o n d e r a como el P a d r e P u g a , de la pesadumbre 
que tuvo por el lacrimable suceso de su Filosofía, se puso a es-
cribir otro libro que Ber i s ta in nos refiere en estos términos: "Z¿-
bellus Apologeticus super láchrimabile homicidium Patris Nicolai 
de Segura, in Mexicana Professorum Domo Societatis Jesu Práe-
positi. M. S. en 4 en mi poder." Has ta aqui la Meditación de la 
Filosofía del P a d r e P u g a . 

E l Padre José Mar iano Val lar ta , Doctor de la Univers idad de 
México i uno de los jesuí tas mas instruidos i mas influentes en la 
enseñanza dé la j uven tud de los colegios de la N u e v a España, era 
u n seudoperipatétieo refinado, era el timebunt gentes en las lides 
li terarias, e ra lo que en el lenguaje de la escuela de entonces i se-
gún Feyjoo se l lamaba un toro puntal, i en fin, tenía en süs argu-
mentos i argucias una sagacidad semejante á la del mismo dia-

j 
(i) No sabían ni los nombres de los filósofos modernos": Descartes, Newton, 

Keppler, Gassendi, Wolff, Huet. Hoífmann, 



r l 0 ; , B e r i s ^ i l l
T , e i \ e l a ^ í c u l ° correspondiente dice: " E n el año 

1745 era (el Pad re Vallarte) maestro de filosofía en la Puebla 
y en el de 1749 en el colegio máximo de México, donde o í ! 

• también la cátedra de Sagrada Escritura. F u é n r c t e c t Í T 
est ociaos del colegio de San Ildefonso; recibió el grado de 
Doctor en la Universidad, y por fallecimiento del Pad re Doctor 
Lazcano obtuvo en ella a cátedra de Eximio Suarez, que sirvió 
hasta la expatriación de los jesuítas de M é x i c o . . . Fué excelente 
humanista, filósofo aristotélico agudísimo y singular por la pred 
ion, sutileza y energía de sus discursos y argumentos en la pa-

lestra escolástica, donde eran formidables sus silogismos-v uor 
eso era vulgar dicho en México que "quien sabia responder á lo 
argumentos del Padre Vallarte, t e n k mucho adelantado para 
l X n » e - r ° % q U t d ^ o j o d i * ponerle en el Tr ibunaWel 
Ju ic io . ' "Estudiantes , dice el Lic. D. José Fernando Ramírez 
eran casi todos los sabios de aquella época." Beristain en la mis 
ma biografía dice del Padre Vallarte: " R e s i s t i ó t o n a s 

una Z L f 2 n 0 e n qu: 08 lihr0S y m^dos modernos eran 
Z T J < 1 vlventa,das r m Volar los fundamentos déla 
i eligion; con estas ideasvimó en la América, ño las depuso en Ro-
ma y muño promoviéndolas en Bolonia " 1 

E n el artículo Clavijero ( f rancisco Jodier) dice: "Erudi to á 
los 17 anos en los libros de Quevedo, Cervantes, Feyjoo, Parra 

cielo á t í C r a Z ' r T ^ V f d e m e m o ™ ' f u é llamado del cielo á la Compañía de Jesus [ 1 ] . . . A los veinte años de edad 

Soberna v * ^ ^ ^ ^ ^ d e " moderna, y se hizo familiares los escritos de Regis, Duhamel 
Purcho t Cartesio, Gasende, Newton y Leibnitz, Liado pe í las 

t6 FOntenelle- e M Í 0 h ^opriíada y Z se-
cretamente, porque entre los esuitas de México se miraba to-

I como peligro Lia pureza de la religión la lectura de tales libros.» D e este docu-

s t t n v l 8 - Ó n C ° 1 í ° i r ° í ' ? d Q d ? C e * u e t o d a v i a a m e c ' iado8 del 
ton TPP1 a d ! ' ^ i e , C t U ? d e k s o b r a s d e Descartes, New-
ton, Leibmtz i de otros filósofos modernos se hizo en la Nueva 
España i en el aposento de Clavijero, en el de Campoy i otros 
rarísimos literatos afectos a la filosofía moderna, se k J , repito, 
de contrabando i únicamente merced a una sagacidad como la de 

F e y j L ? & T ^ L e / 0 8 C 0 n
7

0 C Í m Í e n í 8 : ' ¿ a l o s 2 5 sabíalas obrns de 
7 J 0 ° N t k Ü a m P l ™ : ™ ^ i que preguntar mas; era un sabio. 

los jesuítas. Clavijero estudiaba esos escritos sin mas confidentes 
que la callada noche, las paredes domésticas i su prelado. Beris-
tain en el mismo artículo dice: "Como le hubiesen nombrado (a 
Clavijero) Prefec to de los estudios del colegio secular de San Il-
defonso, conociendo que él método establecido hasta entonces (el 
método seudoaristotélico, el mismo que habia en el colegio de 
Santo Tomas de Guadalajaríui en todos los colegios de la Nueva 
España, aun los de los jesuítas), era muy diverso del que debia 
promover según sus principios, hizo una representación al Pad re 
J u a n Baltazar , de nación aleman, que era Provincial de la Nue-
va España y habia sido rector del colegio de P a r m a en Ital ia, el 
cual le contestó diciendo: "Tienes razón en cuanto expones; pero 
no es tiempo de hacer novedades; yo te relevo del empleo, para 
que no violentes tus sentimientos ni atormentes tu conciencia." 
Sin embargo, en los colegios de Valladolid [hoi Morelia] y Gua-
dalajara se arrojó á desmontarla intrincada maleza del Per i-
patetismo, dictando á sus discípulos una filosofa escolástica mas 
racional, cuyo método le fué aprobado en la visita que hizo el 
Provincial Zevallos." E n t r e los muchísimos libros escritos por 
Clavijero refiere Beris ta in los siguientes: Cursus Phüosophicus 
diu in Americanis Gymnasiis desideratus [1]; "Diálogo entre Fila-
letes y Paleófilo sobre la Física;" i "Diálogo entre Filaletes y 
Paleófilo contra el argumento de autoridad en la Física:" ningu-
na de las t res obras se imprimió. 

Veamos ahora cual era el estado de las ciencias naturales en la 
Nueva España en el último tercio del siglo X V I I I . 

Beristain en el artículo Arias ( Vicente) dice que fué nativo de 
Querétaro, monje franciscano i provincial de la de San Pedro i 
San Pablo de Michoacan, i añade: " F u é buen matemático, y 
acaso el primero que enseñó en la Nueva España la filosofía mo-
derna." Con razón dice "acaso", por que confrontando las fechas 
históricas, resulta que primero enseñó Clavijero la filosofía mo-
derna en Valladolid i Guadalajara, i despues la enseñó el provin-
cial Ar ias en su convento de San Francisco de Querétaro, proba-
blemente dándole alas el ejemplo de Clavijero en su misma pro-
vincia. 

Beristain en el artículo Gama (D. Antonio León), dice: "Es-
cribió. . . "Disertación física sobre la mater ia y formación de las 
Auroras Boreales." Impresa en México por Ontiveros. 1790-4. 

América ""11150 F Ü 0 8 Ó f i c 0 q u e ^ f a l t a t a c e n u c i o s años en loa Colegios de 



fn M é t f ® ? ! ^ G t í í ° d e l a 6 X t r a ñ a a u r o r a boreal que apareció 
d S ^ ^ d * ^ consternó a f ^ 

¡Como vulgo de todas clases!, el vulgo ¿no es de una sola cía 

b e s l l T T ^ r U l g ° d G b r i l l a n f c e * P e l u c a s > ^ vene a"-
a fin,, d . 6 8 \ d B r e v e r e n d a s < * • E n 1789, es d^cir, todavfe 

• a fines del sigjo próximo pasado, la mayoría de los doctores de la 
Univers idad de México, de los oidores i demás hombres de letras 
de la Nueva España se asustaban con la aurora boreal i con o 
cometas E r a la civilización angelical que dice A g u i l a r y M a o 
t o ¡ a t I a u e v a España cuando h a l a ¡sígToTme-
dio! que Gahleo había enseñado que la aurora borea es un me-

s° M P e r ° G a l Í I e o ' = S i l o s 

aristotél ico, n P r a C°n, U [ a n i d a d 1 a l a r d e ^ llamaban 
™ f ¿ C ° m ° n,° S a b i a n m l a d o c t r i ™ de Aris tóteles , quien 
n a t u r a l ^ 6 1 1 ^ ^ ** m e t e o r o 

Medio siglo después ¡cuanto habían cambiado las ideas! Los 
mismos meteoros que antes eran señales de mal agüeroTmot ivo 

f r s S ^ a T h ÍTPUeS m f V°S de jÚbÍI° 5 ^ o s auspicios e 
H i t ! P a b I a r . T n u 1 ? C U e n C i a - E r a u n a ^ c h e ele 1843. 
A t iempo que un cometa brillaba en el hermoso cielo de Guada -

^ m I Z ^ Í ÍeCt%de
 l a henchía el aula ma-

t l g ? d Q S a R J - U a n ' e s c « c W o el discurso del Padre 
Nájera sobre las ciencias i las artes. El célebre Prior del Cernen 
fotPoXX0Hlr^rrSO, d e C Í a : < t H e m ° S v e n i d 0 b a i ° de un c S 
lo todo de cristal, tachonado por esas estrellas confidentes del Altí-

.simo, que hablan á la t ierra un lenguaje musical y divino y d e -
cubren al hombre sus altos destinos; hemos venido bajo tu l m 
siguiendo t u rumbo, ¡oh tú. hermosísimo embajador d e n Ser 
Omnipotente, que por tantos días has venido á oscurecer las lum-
breras que constantemente brillan hermoseando la noche de m e -
t r o s u e l o ! ¡ E n v i a d ( > extraordinario del Dios de la luz ' -Astro -

(1) El Abate Juan Andrés en el tomo 8 citado, libro 2 caníhiln 9 «TH 
pnmero (de los modernos) que yo sepa h a b e r I ^ S T ^ J S f i é S 
mente llamándolo aurora boreal, considerándolo como un s iSPme-eo ro y 
W n c l o causas naturales, sm recurrir á misteriosas y sobrenatSal^ S 

fiiS 3 r T A n d r e s e n e l m i s m o c a P í í u l ° ¿ice: "Séneca v Aristóteles son los 

« S i s « . » « « 

augusto, tan inesperado como sent ido en t a majes tuosa ret irada! 
¿Salve mil veces lucidísimo cometa! ¿Como has podicjo causar 
espanto y temor con tu cauda; esa cauda mas galana y mas rica 
que las de las reinas del Oriente; con tu magnificencia, esa magni-
ficencia que no es del mundo sublunar; al hombre , á ese hombre á 
quien solo veniste á buscar para ocuparte con él de la gloria del que 
habita en las alturas? Ba jo tales auspicios, Señores, hemos venido á 
reun imos en esta noche, que si para vosotros es tan g r a t a como 
para mí, será una de las mas deliciosas de nues t ra vida." ¡Esa no-
che fué i luminada con un to r ren te de sabiduría i de elocuencia la 
an t igua mansión i cátedra de Clavijero, i parecía presentarse con 
placer ent re los oyentes la augus ta sombra del socio de Campoy en 
la iniciación a México en las ciencias filosóficas modernas!: ¡las cien-
cias filosóficas modernas, que eran, no tiene duda, el pólende la con-
ciencia de los pueblos modernos i de la Independencia de México! 

L a filosofía resucitó al fin en la Nueva España; mas esta re-
surrección fué mui tardía, porque fué en los últ imos años del si-
glo X V I I I i principios del presente siglo X I X ( l ) . Bel solio pro-
gresista de Carlos I I I salieron destellos de la filosofía moderna 
que l legaron a la Nueva España: la cátedra de Clavijero en el 
colegio de San J u a n Baut is ta de Guadala jara (1763-1766) (2) ; la 
cátedra de F r a y Vieente Ar ias en Queré ta ro (1767) [3]; los "Ele-
mentos de la Filosofía Moderna ' ' : Elementa Recentioris Philophias 
( impresa en 1774) i la cátedra de Gamar ra en el colegio de San 
Francisco de Sales de San Miguel el Grande (A)-, las Inst i tuciones 
de Jackier en el seminario t r ident ino de México [1787]; la cátedra 
de botánioa en la capital de la Nueva España [1793]; i sobre to-
do las Gacetas de Li te ra tura de Alza te [1788-1795] i demás es-
critos del mismo autor, i el Colegio de Miner ía [1792] [5]. Es-

(1) "Desde fines del reinado de Carlos III y durante el de Cailos IV." 
(Hiunboldt, Ensayo Político sobre Nueva España, libro 1 ? , capítulo 7). Los 
progresos en el reinado del imbécil hijo se debieron principalmente al impulso 
a todos los ramos de la administración pública, dado por el ilustrado padre i 
también a la habilidad del ministro de Carlos IV en algunos de dichos ramos, 
como el científico, habilidad que ni los numerosos i poderosos enemigos del 
Príncipe de la Paz podran negar leyendo sus Memorias. 

(2) Beristain, artículos Clavijero [Francisco Javier| i Zevallos (.Fran-
cisco). 

(3) Alzate, Gacetas de Literatura, edición de Puebla, 1831, tomo.4, pá-
gina 1 ? , i Beristain, artículo Arias {Vicente). 

(4) Beristain, artíaulo Gamarra {Juan Benito Diaz de). 
(5) Diccionario Universal de Historia y Geografía, México. 1853-1856, 

artículo Elhuyar {Fausto), 



tas luces fueron pocas, no fueron mas que destellos: ráfagas entre 
densas tinieblas las l lamaba Alzate. E n la misma resurrección de 
la filosofía moderna, los profesores de ella en la inmensa Nueva 
España fueron t an raros, como aquellos nadadores en el vasto 

Campoy mé un jesuíta nativo de Alamos en el actual estalo de Sonora, de 
supremo talento, de vasto saber i de genio ardiente i audaz. Siendo catedráti-
co às filosofia en el colegio de Veracruz poco antes de 1752, aborreció la filo-
s o ^ wudoperipatéfcica tanto cuanto sus maestros se la liabian hecho aprender 
¡ am^,.de,niñera que aunque el texto i el objeto oficiales de là cátedra eran 
la filosofia antigua,¡ 5!, desentendiéndose de ellos, enseñó "a sus discipulcs-la fi-' 
lofofiá moderna, por lo qué fué destituido de la cátedra. I aunque dicha ense-
ñanza de Campoy fué extraoficial i duró poco tiempo, i aunque la academia del 
raismo fué doméstica y privada, estos hechos bastan para ciarle la palma de ini-
ciador i porta-bandera dé la enseñanza deja filosofia moderna en la Nueva, 
España. (Yease a Beristain, artículo Campoy (José Rafael) i el Diccionario 
l-Diversa! citado, artículo Campoy [José Rafael). 

. I j a enseñanza oficial de la filosofìa moderna por Clavijero fué en-el provili-
cialato dc-1 Padre Zevallos, que fué en algunos meses de 1763, en todo el año 
de 1764, en todo el año de 1765 i algunos meses dé 1766, (probablemente la-
enseñanza duró hasta fines de agosto, en quo era la conclusión del curso). En 
1766 concluyó^el provinciálato del' Padre Zevallos i comenzó el del Padre 
Gándara, a quien le tocó el año siguiente el rayo del decreto de expatriación. 
(Beristain, artículo Gándara {Salvador de la). En los últimos meses de 1766 
i en 17(u hasta el dia de la expulsión, Clavijero continuó viviendo en el cole-
gio de San Juan de Guadalajara, pero va sin enseñar la filosofìa, cuvo catedrá-
tico era el Padre Francisco Vivar, i catedrático de filosofia seudoaristotéliea. 
("Catálogo de los sujetos de la Compañía de Jesus que formaban la Provincia 
de México el dia del arresto 25 de Junio de 1767," § De los Colegios v suje-
toŝ  que los formaban). Ignoro la causa de esa cesantía de Clavijero: es proba-
bilísimo. que fué por que en^razon de la tempestad política que tenian encima 
los jesuítas, al provincial Gándara no le pareció conveniente que se enseñase 
la nueva filosofia, tan repugnada por los prohombres ele la Nueva España. ¡In-
grata Veracruz, ingrata.México, que no has levantado una estatua, ni siquiera 
un busto, a Campoy ni a Clavijero! 

¡Jóvenes bardos, que cantais a los acentos-del Juanacatlan i a las márgenes 
del Chapala, del Tololotlan, del Itzcuintla i del Pacífico, hijos del cielo de Ja-
lisco, hermanos de Fernando Calderón i de Rosas Moreno: ahi teneis en esa 
puerta de la academia de medicina un raudal de inspiraciones! Ella os contará 
que vió salir al inmortal Clavijero para la expatriación en la memorable noche 
ilei 25 de junio de 1767; ella os dirá que escuchó los sollozos de D. Senen 
Palomar i de otras muchas víctimas; os narrará la educación literaria de D. 
Luis-de la Rosa i de otros ilustres jaliscienses;. os pintará la sorpresa que tuvo 
la noche de la ocupacion de la plaza por Degollado, al ver entrar i salir al 
gobernador de_ la Mitra disfrazado de mozo de escalera abajo, nuevo Lara-
bruschini . . . . i os referirá otros hechos de la histeria patria, 

orceano dé que nos había Virgilio (1). Casi todos se formaron aic. 
ningún auxilio del gobierno i únicamente con sus estudios i es-
fuerzos privados. Del pr imero de ellos que fué Alza te dice Beria-
tain en el artículo respectivo: "Abrazó por verdadera voeacion 
el estado eclesiástico has ta lograr el presbiterado, y desde su ju-
ventud, adornada con las bellas letras, t uvo una decidida inclina-
ción á la física^ á la química y á las matemát icas en todos sus ra-
mos. Hizo un considerable acopio de buenos libros y de instru-
mentos exquisitos, con los cuales y un estudio tenaz y una vida 
retirada, logró los mas exactos y profundos conocimientos en lay 
ciencias exactas, que su filantropía y patr iot ismo le hicieron co 
municar al público. Es verdad que su genio adus to y su acre y 
severa crítica, le produjeron en su carrera laboriosa mas émulos 
v rivales que amigos, y mas disgustos que premios y medras de 
for tuna ; pero él consiguió propagar el buen gusto l i terario entre 
BUS compatriotas, desterrando muchos y gravísimos errores vulga-
res (2), y obligando á estudiar y medi tar mas á los que se atre-
vieron á medir con él la pluma. ' ' De otros de los principales, que 
fueron Velazquez de Leon i Gama, dice el Barón de Humbo ld t : 
'."El geómatra mas señalado que ha tenido la Nueva España des-
pués de la época de Sigüenza, ha sido D. Joaquin Velazquez Cár-
denas y Leon. Todas las tareas astronómicas y geodésicas de este 
sabio infatigable llevan el sello de la mayor exacti tud. Nacido el 
21 de julio de 1732 en lo interior del pais, en la hacienda de San-
tiago Acebedocla, cerca del pueblo indio de Tizicapan, puede de-
cirse que no tuvo otro maestro que á sí mismo... U n tio, cura de 
Ja l tocan, se encargó de su educación y le hizo instruir por un in-
dio llamado Manuel Asensio, hombre de mucho ta lento na tura l 
y muy versado en la historia y mitologia mexicana (también 
formado por sí mismo). Velazquez aprendió en Ja l tocan v a -
rias lenguas, indias y el uso de la escri tura geroglífica de los az-
tecas . . . P u e s t o en el colegio t r ident ino de México, casi no ha-
lló en él profesores ni libros ni instrumentos. Con los peque-
ños auxilios que se pudo proporcionar por allí, se fortificó en 
las matemát icas y en las lenguas antiguas. Poruña feliz casuali-
dad cayeron en sus manos las obras de N e w t o n y Bacon; aque-
llas le inspiraron el gus to de la astronomía, y estas le dieron el 
conocimiento de los verdaderos métodos filosóficos. Siendo, como 

(1) Apparent rari nantes in gurgite vasto. 
Eneida, libro I, verso 122. 

(2) No se olvide quienes componían el vulgo. 



era, pobre, y . no encontrando ni aun en México instrumentos nin-
gunos, se dedicó , con su amigo Guadalajara , boy maestro de mate-
máticas ea la academia de pintura, á hacer anteojos y cuadran-
tes. A l mismo tiempo hacia de abogado, ocupacion que eri-Méxi-
co, como en todas parte?, es mas lucrat iva que la de observarlos 
astros, y empleó las utilidades que le daba su t raba jo en comprar 
inst rumentos en I n g l a t e r r a . . . Sin duda ex t rañó (el viajero fran-
cés aba te Chappe) el encontrar en California un mexicano que 
sin pertenecer á ninguna academia ni haber salido ja mas de Nue-
va España, hacia tanto como los a c a d é m i c o s . . . Habiendo citado 
las tareas de Alzate y Velazquez, seria una injusticia no hacer 
mención de Gama, que fué el amigo y colaborador del último de 
aquellos. P o b r e y precisado á mantener su numerosa familia á 
costa de un t rabajo penoso y mecánico, desconocido y casi olvida-
do en vida por sus conciudadanos, que le llenaron de elogios des-
pues de muerto, llegó á ser por sí mismo un astrónomo hábil é 
instruido." [1]. Todos los mencionados profesores de la filosofía 
moderna fueron contradichos por los venerables bonetes [los doc-
tores de l a Universidad], por las reverendas capillas (los princi-
pales ent re los monjes), por los oidores i demás prohombres de la 
Nueva España, que en su inmensa mayoría eran seudoaristotóli-
eos, i casi todos los mismos profesores fueron hostilizados en sus 
personas. 

Los establecimientos donde en. la misma época de resurrección 
se enseñaba la filosofía moderna, eran rarísimos en comparación 
de la inmensa extensión de la N u e v a España. Alza te imprimió 
un corto número de ejemplares de sus Gacetas por ser él pobre i 
carísima la imprenta, i este es el motivo porque son rarísimos en 
el dia dichos ejemplares. Una sola cátedra de botánica habia, en 
donde habían de estudiar todos los jóvenes (inclinados á las cien-
cias naturales) habitantes de la N u e v a España desde Goatzacoal-
cos i Tehuantepec hasta la Al ta California inclusive, el Nuevo Mé-
xico inclusive i Tejas inclusive. "¿En donde otra par te que en Mé-
xico, pregunta Alzate, se .estudia en el dia la botánica?" (2). Mui 
út i l fué el Colegio de Minería, pero era uno solo en la inmensa 
N u e v a España, Además, él vino mui t a rde i no es una disculpa 
del. a t raso en que España tuvo á la N u e v a España en materia 
de ciencias naturales en el siglo XVIX i casi en todo el X V I I I , 

(1) Capítulo 7 citado. 
4 { W Gaéetas de Literatura, «dicion de Puebla de 1831, tomo 3, pagina 

España era la tu to ra de México, i el Colegio de Miner ía fué el 
desayuno que un tu to r le da a su pupilo « l a oracion de la noche 

Sin embargo, las luces sobre la filosofía moderna; aunque no' 
cas i muí tardías en la N u e v a España, produjeron inmensos bie 
nes. Felipe I I I , Fel ipe I V , Carlos I I , -Felipe V i Fe rnando V I 
(i mejor que ellos sus ministros), habían sabido bien el oficio de 
rey; has ta que vino uno que, aunque en algunos capítulos eonm 
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(1) "España dio á sus colonias él ejemplo de proteger y legitimar la revo-
S n c l í l T S , ^ / 0 8 ^ ~ o s : e j ?4plo que'elks aprendieran, 
l^eíendiendo Carlos III en aquella ocasion la independencia de los Estados 
" ( v l r ' r w , ? u í ? T - re,al y verdaderamente que ignoraba el oficio de rey» 
•(Cesar Cantu, 'Historia de Cien Años," tomo 2, § Colonias de América). 

(¿) Los habitantes de las ciudades (de las colonias hispano-americanas) 

e í 3 2 " r t e i™1108' a d ( 1 U Í 1 Í a n a l§'Unas i d e a s l i b e r a l e s mediante la S r a y 
dp Fnrmí r 0 3 ?"roPeos> T s u Aprecio hacia los funcionarios que llegaba« 
de: Europa, alimentaba en sus corazones la esperanza de independencia^. La 

a l a s á s u s V o t o s ' y 108 libros y periódicos que entonces 
penetraron, hicieron relampaguear los destellos de una nueva luz en las colo-
nias La prosperidad de las colonias emancipadas del Norte convidaba á 
unitarias, el gnto de los negros de Santo Domingo resonaba en el corazon de 
todos los esclavos y la libertad es contagiosa». (César Cantó ibid) 

En rarísimos libros franceses introducidos en la Nueva España i nrinciml-
mente en las Gacetas de Alzate, aprendieron los mexicanos k s rdea^ p S 
madaspor la R^olucron francesa. Entre otros artículos, Alzate m E 
pastoral del I m Reverendo Couci i el discurso de Petion en la CWnc ion es 
S ^ f l - r / í ^ V ^ T dG Ia Rochela i el girondino e x p l b S S 
cml la libertad política, la igualdad social, el derecho telropldadil™ 
derechos del hombre, i reprueban i detestan los sanguinario^ w t d o s abu 
eos que de estas rdeas i derechos hacia la Revolucio°n, i los mexicanos r " ^ " 
barón los abusos de las ideas i aprendieron i adoptaron las ¿ P 



emancipación de sus colonias, i por eso, como lo hemos visto a la 
páginá 96, en materia de política i en la de filosofía-, se encerró .i 
encerró a sus colonias dentro de murallas tan al tas i tan ásperas 
como los Pir ineos. Asi ha venido la verdad i. los derechos de la 
humanidad desde el principio del. mundo has ta el siglo XIX. Las 
ideas i los intereses individuales se les han opuesto bajo las for-
mas de doctrinas, de leyes tiránicas, de declamaciones, de maldi-
ciones, de armas, de murallas como los Pir ineos; i sin embargo, la 
humanidad ha avanzado constantemente i avanza; por que la ver-
dad i el derecho son mas fuer tes que los Pirineos. Si la filosofía 
moderna no tenia relación con la Independencia, ;Oie podrán ex-
plicar mis lectores por qué del colegio de Minería, antes que de 
ningún otro, salieron los jóvenes Mariano- Jimenez, Vicente Va-
lencia, Rafae l Dávalos i otros alumnos para asociarse a Hidalgo i 
morir j un t amen te con él? Alumno de Miner ía era también Casi-
miro Chowell, a quien Calleja nombró coadjutor como el que tu-
vo el P a d r e Nicolás de Segura, 

E n fin, en los principios de este mismo siglo X I X , mientras en 
Estados Unidos hacia mas de medio siglo que Frankl in había in-
ventado el paran ayo (1752), i hacían gran progreso teórico i prác-
tico las ciencias filosóficas modernas, en la Nueva España se es-
cribía e imprimía un libro contra el sistema de Copérnico (1); i 
mientras en los Es tados Unidos J u a n F u l t o n se ocupaba en in-
ven ta r los buques de vapor (1814), en la Nueva España se con-
t inuaba escribiendo e imprimiendo libros sobre milagros, del lina-
j e del de la Palma de Zitácuaro (2). 

(1) Beristaiu en. el artículo Helgadas {Don Fermín) dice "natural de 
Santander... Escribió. . . "Idea Astronómica: Censura del Sistema Copemi-
cano." impreso en México por Arizpe. 1812. 4 o-" 

(2) Dice Alaman: "Estando en esta posicion (comenzando el sitio de Zi-
tácuaro en enero de 1812), se dejó vér en el cielo una nube que se prolongaba 
por larga extensión en forma de palma. Calleja, dirigiendo la palabra al te-
niente coronel D. José María Eche ;aray, que mandaba los dos escuadrones de 
caballería que le acompañaban, le dijo:. "Echegaray, vea V. la palma; nues-
tra es la victoria." Esta voz circuló por todo el ejército, y los soldados acla-
mando "vivas" á su general, esperaron con confianza el éxito feliz de la pró-
xima batalla. De este incidente, en el que parece que Calleja se aprovechó 
con habilidad de un fenómeno natural harto común, y que se vé con indife-
rencia cuando no hay ocasion de interpretarlo por prodigio, se hizo un mila-
gro, que el Padre Díaz Caballo de San Felipe Neri ó la Profesa, como en Mé-
jico' se llama esta congregación, atribuyó á la Virgen de los Remedios, pro-
tectora de las armas españolas, en un libro que sobre esto escribió, en que dió 
en una estampa la figura de la palma,'' (Historia de Mégico, parte 1 , libro 

YII T e s t i m o n i o s de Á l z a t e , 
En 1 7 8 6 no era sin d u d a la j u v e n t u d mexicana que-cursaba las 

aulas de filosofía, semejante a aquel novillo criado con abundoso i 
saludable pasto, de que nos habla Horacio en su oda Pmdarum 
quisquís (1). Mas apareció un hombre raro: era un hijo de la 
plebe, de padres t an oscuros que ningún biógrafo los nombra, pe-
ro que a semejanza-del oscuro hijo de Arpiño, él solo se enoble-
ció con el talento i con la ciencia, i" la nobleza rebosanao de su 
nombre, enobleció la botánica (2). No conoció los misterios noc-
turnos i honoríficos del paraninfo (3). Los hombres le negaron 
los honores de la cátedra; pero uno- Superior infinitamente a los 
hombres, el A u t o r de la naturaleza, al darle un ta lento mejor 
que el de sus émulos, lo tomó de la mano i lo hizo ascender a la 
cátedra mas amplia: la cátedra de Gu t t emberg , dándole por dis-
cípulos a toda una nación i a la posteridad. E s t e hombre dijo: 
" ¡Abajo el Per ipa to! ¡La Nueva España ha de aprender la filo-
sofía moderna, o sobre ello morena!" (4) . 

E l Presb í te ro D. José Anton io Alza te (o), cnoho nat ivo de O 
zumba en el distri to de Chalco, que vivió alejado de los empleos 

' I - - . FE . V 

3, capítulo 7). Este libro entró sin duda con legítimo derecho a engrosar la 
Biblioteca de Beristain. (Artículo Diaz Cabillo, Juan). 

(1) Te decem tauri, totidemque vaccae, 
M-e tener solvet vitulus, relicta 
Matre, qui largis juvencscit herbis 

la mea vota. 

. (2) A una planta descubierta por Alzate le dieron los naturalistas el nom-
bre do alzatea. . , 

[3¡ En algunas Universidades de España 'se daba el nombre de paraninfo 
a la aula mayor donde se verificaban las Noches tristes. El penodico espa-
ñol "La Ilustración Española y Americana" refiere ésto, i presenta una vista 
litográfica del paraninfo de la Universidad de Alcalá. Allí se vén los docto-
res con sus borlas en la cabeza, no en figura de ramillete como las de por acá, 

[4] Alzate puso a sus Gacetas por epígrafe un verso de Horacio que dice: 
"Aprendan los que no saben, tengan placer en recordarlo los peritos:" 

Indocti discant, ament meminisse periti. 
(5) Beristain i todos los biógrafos de Alzate dicen que fué sacerdote, i 1. 

indica hasta el titulo de "el Padre Alzate" con que es conocido generalmente' 
mas un biógrafo contemporáneo (a quien no nombro por ser amigo mió), sin 
fundar su aserto dice: "Alzate no se hizo sacerdote," 
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públicos eclesiásticos i entregado al estudio, especialmente de 
i as ciencias naturales , riendo que rarísimos las sabían en la Nue 
va España, i esto como él, merced a sus estudios i esfuerzos par' 
t iculares i deseando difundir el conocimiento de estas ciencia," 

i i r?® e t i e r ° d e 1 7 8 8 comenzó a redactar un periódico inti ' 
tulado "Gace ta de L i t e ra tu ra , " E n la pr imera Gaceta dice- "La 
sene de producciones literarias periódicas es en tan grande mime 
ro [en Europa] , que si se coordinan respecto de las ciudades en" 
que se publican, el simple alfabeto no puede comprenderlas --En 
t an ta abundancia, no es de extrañar que la metrópoli del Nuevo 
M u n d o (en el que se hallan raros talentos y part iculares produc 
ciones de los :tres remos), se verifique un vacio que pudiera ocu-
par con lustre la voz México,P No se me oculta oue por los años 
de 1768 se emprendió una obra del carácter enunciado; pero su 
autor, ya sea que le faltasen materiales, ó que otros motivos le 
•determinasen á la suspension de sus producciones, nos deió el edi-
ficio en los cimientos. Por los años de 1771 se divulgaban dos 
obras periódicas, que padecieron semejante achaque. Finalmen-
te en el día se publica una obra de igual temple, la qué por de-
sidia de su autor , porque carece de ios materiales necesarios ó 
porque experimenta obstáculos que le son involuntarios, la obra 
periódica de observaciones sobre la Física etc." no se divulga con 
aquella pront i tud que desean los que se interesan á su aplicación 
ó al bien que pueda resultar del plano (prospecto) que se divul-
g ó . . . L a geografía de Nueva España, tan desconocida, pues ape-
nas se conocen las verdaderas situaciones de los principalísimos 
lugares, recibirá grande claridad'' etc. 

i ? a C e b a d e 1 5 d e f ® b r e r o d e 1 7 8 8 d i c e Alza te : "El año 
de 1786 formará una época memorable en los anales de la litera-
t u r a de Nueva España, La sabia resolución de nuestro Excelen-
tísimo é I lus t r ís imo Prelado (1), dirigida al fin de que en el cole-
gio seminario pontificio se enseñe la filosofía por las Institucio-
nes del sabio Jacquier , nos anuncia una ráfaga de luz que disipa-
ra las densas tinieblas que antes ofuscaban el juicio de 
loa jóvenes destinados á instruirse en la filosofía (2). Es t a plau-

(1) El Sr. Nunez de Haro, Ilustrísimo porque era el Arzobispo i Excelen-
tísimo porque era el Vn-ey. 

r J ? Alaman, D. Niceto de Zanjarais, D. Adolfo Llanos, D. fe-
nació Aguilar y Marocho i otros partidarios del gobierno vireinal, dicen que 
t S tinieblas," "vulgo de sabios,» "España pobrísima en cíen-
l a mosoficas modernas'11 otras semejantes relativas a dicho gobierno, no ge 

sibie noticia, poco divulgada y que los hombres sensatos reputa-
ban como un feliz agüero, ha tenido su efecto, porque hemos vis-
to en este año de 87 defender públicamente el método, las Inst i -
tuciones de Jacquier , E l t iempo de las vacaciones ha causado 
una suspensión de hostilidades ent re jaequier is tas y anticuados: 
entre t an to se h a verificado un en t remes que presencié y mani-
fiesta el dicho de Horacio: Quo semel est imbuta recens, servabit 
odorem testa diu." 

"Determinado una t a r d e á campear por las amenas orillas del 
rio ó acequia en lo que nombran Jamaica, en compañía de un 
literato, observamos á un hombre enfurecido, sus movimientos 
trémulos, su voz agigantada, el arqueo de su cuerpo semejante al 
que padece nausea, la mano derecha agi tada y en acción de gol-
pearse los pulmones ó en ademan de manejar la espada; un pape-
lon que á veces ar ro jaba al suelo, lo pisaba y recogia para volver 
á leerlo (1): todo esto nos puso en una ex t r aña confusion. M i 
compañero decia: " E s t e es un demente fugi t ivo de a lguna loque-
ría, ó in tenta imi tar las acciones de u n energúmeno, ' , Temiendo 
qu&su fur ia no lo provocase á arrojarse á las aguas, ó que su pa-
sión no agravase su furor , nos acercamos, y despues de darle las 
buenas tardes, le preguntamos ¿cuál era la causa de su afiixion?, 
prometiéndole servir en cuanto dependiese de nuest ro arbitr io. 
Su respuesta fué prorumpir en un tono lúgubre mezclado de sus-
piros estas notables expresiones: "¿No he de afligirme al vér que 
unos mozuelos se hayan a t revido á usurpar el patr imonio de los 
Verdaderos filósofos, de los que sostienen la religión y al estado, 

encuentran en ningún documento histórico, en ningún libro serio, i que no las 
emite ningún hombre de ideas de orden, ningún sabio, sino únicamente loa 
demogogos ignorantes en sus discursos del 16 de setiembre. Sin duda Feyjoo, 
Alzate, Beristain i otros sabios del tiempo colonial, fueron unos demogogos ig-
norantes i debieron de pronunciar discursos del 16 de setiembre. 

(1) Ese papelón era el programa del acto público de filosofia de que habla 
antes, sustentado por un seminarista según las Instituciones de Jackier, esta-
blecidas por el Sr. Arzobispo i Yirey Nuliez de Haro y Peralta como texto pa-
ra la enseñanza do la filosofia en su seminario, por encargo de Carlos III, i 
contra el sentir i con enojo de casi todos los venerables bonetes, de casi todas 
las reverendas capillas i demás prohombres de la Nueva España, que eran 
sectarios furibundos del vetusto Peripato, a todos los qué representa D. Supi-
no. ¿I por qué Carlos III mandó que se pusiese en manos de la juventud un 
autor francés como era Jackier, i no un institutista español? Por la sencilla 
razón de que entre tantos millones que componían la población de España i 
sus vastos dominios, no encontró un solo español ape hubiese escrito un libro, 
elemental competente sobre la filosofia moderna. 



de los que han aclarado y conservan en su vigor el cumplimiento 
de las leyes (los abogados), y de los que conservan y restablecen 
la salud de los hombres (los médicos)? <'Tate, dijo entre labios 
mi socio, este es un furioso partidario del antaño." Yo al oir tan 
exóticas producciones, decia á mi compañero de paseo "vámonos 
á lograr el bello tiempo y dejemos á cada cual que piense y ha-
ble como le parezca en lo que es lícito pensar y hablar " El com 
pañero no accedió á mi dictámen, me decia: "quiero veno-arme 
por el tiempo que perdí en ocupacion de amanuense de clas°e por 
el que perdí en estudiar á G. fGoudin) y á Los. (Losada) y quie-
ro experimentar hasta donde llega la preocupación." 

" A vista de esto, ¿qué habia de hacer? Suf r i r y callar soy 
enemigo de disputas; sí procuré ejercer el oficio de los antiguos 
notarios escribiendo con el lápiz ciertas abreviaturas, para cor-
servar diálogo que acaso será diversión de pocos y motivo de ra-
biar para muchos Mi D . Aler to (así lo nombraré en lo sucesivo 
porque su verdadero nombre y apellido no pueden divulgarse)' 
rompió el baile y levantó el velo para la representación de la co-
media o pantomima, que de esta se verificó alguna cosa con de-
cir: ¿Pues amigo, ese papel ó folleto que tan to impacienta á V. 
á que se dirige? 1 

"D. Supino: (es necesario darle un dictado, porque ignoro su 
denominación j Ese papelucho, ese papel sietemesino, es la pro-
ducción mas vil que ha salido de la opresion de las prensas 

D. Aler to . ¿Qué t í tulo tiene, cuál es su fin? 
. B - Supino. S u t í tulo es De re Lógica et Metaphisica Adser-

tiones. 
D. Aler to . Pero dígame Y. cual es su plano, ó para hablar en 

castellano terso, cual es su blanco? 
D. Supino. A destruirnos, á querer decir que nada hemos sa-

bido, que es necesario estudiar de nuevo. ¿Qué un joven Doctor 
h oronda nos embista m faciem? Proh Dii inmortales! 

D . Ale r to . P u e s yo apuesto á que tiene razoa. 
D . Supino. ¿Razón?; ¿sólidos fundamentos sin el antiguo estilo 

de enseñar y de aprender? 
D. Aler to . Eso de enseñar y de aprender nequaquam; latet an-

glas in herbcu 

. S a p i n o . ¿Y. Señor atrevido intenta insultarme?, ¿con quien 
piensa t r a ta? 6 

, P \ A l f r } ° - Converso con un hombre adornado de espíritu in-
telectual a. mi parecer estudioso; 

P . Supino. ¡Qué dice Y, estudioso! /estudiante, y 110 como 

quiera; que he barrenado muchos volúmenes, y para decirlo de 
una vez, mis voces se han extendido has ta la suprema región del 
aire; mi ergo es mas memorable que el alfange de A q u i l e s ^ l ) 
N o es un cuidado, son muchos los males que me pe r tu rban -e l 
prólogo que sm título nos han espetado ¿lo juzga Y." mui inocen-
te? Consta de cuatro páginas; pero en ellas se contienen mas do 
cuatro mil picardías, insultos y menosprecios. 

D . Aler to . No lo veo. 
D. Supino. P u e s vea Y. de letra de molde y atienda los pocos 

rasgos que mencionaré por 110 dar ensanche á mis cuidados. 
Js uestra España gobernando el sapientísimo Monarca Don Car-
os 111, de ninguna manera puede sufrir aquella filosofía que tan-

to ha prevalecido en las escuelas, con grave det r imento respecto á 
la utilidad publica, y con el vilipendio con que NOS TRATAN LOS 

EXTRAÑOEROS, LLAMAÍIDONOS IGNORANTES. E l Consejo t iene manda-
do no dicten los catedráticos, á causa de la incomodidad que ex-
perimentan los estudiantes, perdiendo demasiado t iempo. 

D. Aler to . Suspéndase V. , amigo D. Supino. ¿En esto no palpa 
Y. reconocidas ventajas? [2]. 1 1 

D. Supino. No Señor. 
D. Ale r to P u e s sí Señor : compute V. las horas que el cate-

di ático emplea en escribir, zurciendo retazos de aquí y de acullá 
para componer un vestido de arlequín, y el t iempo que emplea en 
dictar a los muchachos, que para estos es t iempo perdido porque 
en semejante ocupacion de escribir nada aprovechan; ¿al cabo del 

e s t n d T r i a S . T r a S r e S , U l t a n p e r d i ? a s * u e s e P ° ' d r i a " aprovechar 
estudiando a Jacquier?, ¿cuantas horas le res tan útiles ¡al mucha-
cho para estudiar, puesto que no tiene que escribir ó frangollar? 
^ n a I g T ° m a S , : ¿ l g n ° r a V ' 1 0 d i f í c i l e s autor?; ¿acaso poi-
que se elige al mas aprovechado para enseñar la filosofía, por es-
t o se le ministran las luces necesarias [vuelvo á repet i r ] para ser 
autor? Mejor será, mas se aprovechará, estudiando al au tor asif?-
f a W 1 ^ ™ e n s e ñ a n z a ' <lue empleando el t iempo en disponer 

P' ® u P i n a .<? témpora, o mores! [entre dientes] ¿que esto se 
sufra de un saltimbanco?; pero Señor D . Alerto, ¿el tolerable a u l 
se haga sufrir a las prensas, y se nos dé en rostro con decir que 
muchos escolásticos hubieran sido útiles si hubieran nacido en es-

(1) El ¡erg»!. . 7. aquel de que se ha hablado a la pagina 22 



tos tiempos, en los que no se promueven cuestiones que nada im-
portan, indignas del aprecio, sí dignas de la risa y de los genios 
cavilosos?; ¿es sufrible que á nuestro idioma escolástico se trate 
de bárbaro et alquid ampliusf-

D. Alerto. Es preciso bajar la cabeza y confesar los sólidos 
fundamentos de los antagonistas de Y., puesto que aseguran estar 
planteado el método de enseñar la filosofía con arreglo á las In s -
tituciones de Jacquier en el colegio de Propaganda, en Salaman-
ca, Murcia y que se yo que otras países, 

I). Supino. Eso será bueno para allá, pero no para aquí. 
D. Aler to, Esto sí que me impacienta: el mismo sol que alum-

bra á Salamanca, á Roma, al Tibet etc. etc., ¿no es el que nos mi-
nistra sus benéficas luces?; el hombre, sea del pais que se quiera, 
¿no está adornado de la alma racional?, ¿no trae su origen del 
propio tronco? Si las Instituciones do Jacquier son útiles en 
Roma, lo serán en la Groenlandia, en la Meca y en el J a p ó n . . . 

D. Supino. Dígame V. por su vida, ¿hay sufrimiento para leer 
impreso que el filósofo no debe abrazar con ceguedad las opinio-
nes de su maestro.* nulli licere jurare in verba Magistrif; ¿esto no 
es introducir un libertinage filosófico? 

D. Alerto, Distingamos: la verdadera ciencia, la religión es la 
única á quien pertenece carácter tan distintivo, lo que Dios nos 
ha revelado, lo que la Iglesia propone como objeto de creencia, 
la autoridad de. los legítimos intérpretes que son los Santos Pa-
dres y Concilios: todo. esto, abrazado á puño, cerrado, es lo que 
importa creer á ojo cerrado; pero respecto á ias ciencias naturales, 
Dios encomendó el mundo á las disputas de los filósofos; y al hom-
bre le es lícito asentir ó repugnar con su cortapíza; porque será 
un M., un T., si se niega al mejor método ó á la experiencia. Ami-
go mió, sírvale á Y . de lección y no crea á la simple autoridad, 
cuando esta no se palpa apoyada en solidísimos fundamentos. 

D. Supino. ¿No es de extrañar que en el famoso Repertorio de 
Conclusiones no se diga alguna cosa del ente de razón?• 

D. Alerto. Con justo motivo., y me recuerdo de un burlón que 
para parodiar semejante cuestión preguntaba ¿si el hombre podría 

* ser concebido fuera del vientre de su madre? 
D. Supino. Sufro la pulla y pregunto á V. ¿Estas cuestiones, 

del ente no empleaban el tiempo?, ¿no ensayaban las voces pul-
mónicas de los replicantes?, ¿no conseguian grande triunfo? 

_ D. Alerto. Y mucho, el del viento que pasa con aceleración. 
Siempre me reiré de un veterano de la cofradía de V., quien pa-
ra hacer alarde de su mucho saber, anatomizó, desmenuzó el ente, 

hasta decir: non est éns, est aliquitas entis. Esto es una cosicosa 
de lo que no se entiende. Dígame Y. por su vida: ¿las reglas de 
crítica que nos ministra el que V. llama folleto, no son seguras 
realas de la verdadera crítica? ¿Por ellas no se les comunica á los 
jóvenes el camino seguro para dirigirse convencidos, reflexionan-
do advirtiendo, combinando y muchas veces despreciando lo que 
por el método mohoso no pueden adquirir? 

D. Supino. ¿Y entonces los argumentos, los actos ó funciones 
literarias de qué se rv i r í an? . . . Si Señor, porque la experiencia 
me ensena que nadie puede ser teólogo sin haber aprendido en to-
da su extensión el ergo. ¿Qué abogado podrá examinarse si no ha 
empleado m u c h o t iempo arguyendo, resumiendo, distinguiendo etc? 
•Q,ué médico me señalará Y. que cure las mas difíciles y peligrosas 
enfermedades, si no tiene acepilladas ó gastadas algunas pulgadas 
del barandal de las clases? 

D, Alerto. Concluyo por ahora con decir i Y. que el verdade-
ro teólogo estudia la Escri tura, los Santos Padres , los Concilios, 
la tradición e t c . . . ¿Ha visto Y. á algún abogado argüir en los 
estrados? Lo que ministran los documentos, lo dispuesto por las 
leyes son los fundamentos de sus alegatos; en vir tud de las leyes 
promulgadas los jueces determinan, y esto es lo que nos importa. 
No puedo olvidar lo que V. me dice respecto á los médicos, y ad-
vierto el mayor absurdo: que se registren las obras de Hipócrates, 
el príncipe de los médicos, y desafío á Y, á que me señale el me-
nor indicio de su favorita filosofía, ¿Cuanto mas útil sería á la hu-
manidad y á la conciencia de los médicos permanecer á la cabece-
ra de los pacientes, observando los síntomas de la enfermedad, el 
estado y variación de accesos, ya adversos ó favorables; recorrer los 
campos para reconocer y observar las plantas, en las que se vincula 
la verdadera medicina; atender á las oficinas en las que se prepa-
ran los medicamentos; y no perder el tiempo en disputar sobre si 
se verifica la enfermedad ab intrínseco incurable, y sobre otras co-
sas ejusdemfwrfuris'1. Concluyamos y demos gracias al sabio prínci-
pe, cuya prudente resolución nos prepara felices frutos; por la que 
veremos á los jóvenes instituidos en la verdadera filosofía, verda-
deros teólogos, abogados menos cavilosos, médicos hábiles que 
nos asistan con una sabia práctica, y no con sutilezas nada con-
ducentes al restablecimiento de nuestra s a l u d . . . 

D. Supino. No negará Y . que nuestro modo de estudiar afila 
al entendimiento, ó lo adelgaza para continuar con agudeza en la 
prosecución de las ciencias: esto de disputar y salirse con la suya, 
aunque sea á fuerza de formar nuevas yoces, que no conocieron 



los alanos, godos y ot ras naciones, ¿no es una instrucción digna-
para el aprovechamiento de la juventud? & ' 

D. Aler to. Las campanas suenan y nos advie r ten la ret i rada (lY 
Confesaré á Ustedes que su estilo, ó método de estudiar adelga-
za los entendimientos en el sentido que Y. se expresa, imitando 
á lo que se exper imenta respecto á las campanas; estas á esfuer-
zo del golpeo se adelgazan; pero se inutilizan, por que se rompen 
y para nada sirven. N o dejando á Y. con la palabra en la boca, 
lo que sería acción demasiado tosca, digo-á V. que concluyamos'-
por que se a t reve V. á in ten ta r promoverme que se halla el sol ¿ 
nues t ra vista, y que no son las siete de la noche sino las del día» 

]). Supino. ¿Por t a n ex t ravagan te me juzga? 
D. Aler to. Ustedes m u c h o pueden con sus sutilezas: ¿no se a-

cuerda V. de aquel célebre monge que mereció todo el favor de 
u n emperador á causa de que promovió esté célebre argumente , 
decía: f 'quien dá dos dá t res , " lo que probó con este su método 
de Ustedes: '<quien dá dos dá uno; dos y uno son tres; erao"? Ilasta 
otra ocasión, de la qué Dios me liberte." 

D. Supino en sus a rgumen tos vuela como los patos, pues podia 
haber alegado a su in ten to este t e x t o del L ibro de los Proverbios-

' ln®rro f aSuza con hierro, y el hombre aguza la cara de su 
amigo, que los rabinos L e v í i Salomon explican de esta manera-
•Los ingenios se aguzan con mutuas cuestiones, como vémos que 

sucede todos os días en las escuelas por las disputas filosóficas i 
teológicas (2) I t ambién D. Aler to se muest ra desmañado en su 
símil tomado de las campanas, t an pesado como una campana, 
pudiendo haber contestado-con este símil tan propio de Horacio: 
<[bi aguzas el h ier ro en demasía, no tendrás un cuchillo agudo, 
sino que lo des t ru i rás , " es decir, que el entendimiento aguzado 
con el estudio i la polémica, es una a rma excelente para la inves-
tigación i la defensa de la verdad; pero que si se aguza en dema-
sía se extravia e inutiliza, y aun se lastima y des t ruye el cerebro 
(3) . l isto que enseña la filosofía-lo confirma la historia, que es u, 
na filosofía practica. U n frai le de la Merced en la Nueva Espa-
ña, cuya biografía p resen tan P a r e j a i Beristain, se volvió loco-

por componer la Teresiada, o poema en elogio de San ta Teresa 
enve r sos la t inosso tád icos . Llámase verso sotádico el que se lee, 

(1). El toque de la oracion.' 
(2) Capítulo 27, verso 17 i Alápide, ibid. 
(3) Si nímis cxacuas ferrum, non ensis acutus 

NuUuscrit, 

lo mismo al derecho que al reves: una composicion de esta clase 
sea chica o grande, es de suma dificultad i es una solemne papa-
rrucha. L o que confirma la historia lo confirman también la nove-
la, el teatro Ua experiencia. ¿De qué se volvió loco Don Quijote? 
No hai colegio de q.ue no hayan- salido algunos locos: yo recuer-
do entre otros a un joven a quien volvió loco el Lugdunense i a 
otro a quien volvió loco el DmowsM. Hablo de los* colegios en 
que se estudia-, pues no haya miedo que pierdan la cabeza muchí-
simos jovencitos mui afectos a la retreta, , i aunque sus maestros 
en sus programas i discursos académicos les llaman, "la j uven tud 
estudiosa," yo creo que lo dicen por ironia i por burlarse de ellos. 
I a la verdad, de volverse loco por el Dmowski u, otro au tor de tan 
mal método como ese o irse a í a re t re ta , mas vale lo secundo D^-o 
que la comparación de-D, Alerto tomada de las campanas es pesa-
da, porque aunque es cierto que estas se inutilizan con el mucho 
uso, esto es al cabo de un siglo. ¿.Qué se me daría a mí de que me 
dijeran que cuando tuviera cien años no discurriría bien? D Alerto 
podía también haber presentado aquella sentencia de Cervantes 
en su Quijote: " L a verdad adelgaza pero-no quiebra." I a la ba-
ter ía tomada del Libro de los Proverbios, podia haber opuesto 
a contrabatería t omada de Isaías, quien t ra tando de los que h a -
blan escriben o de otra manera se ocupan de cosas vanas e inúti-
les, dice: " tej ieron telas de a raña" (1). San Gregorio Nacianceno 
dice que el profeta comprende en su doctr ina a los sofistas, '-en 
cuyas sutiles telas sofismáticas son cogidas las moscas, esto es los 
estólidos 1 rudos, 1 no las avispas, esto es, los de agudo ingenio i 
doctos, que las rompen ' ' (2 ) . . ® 

(1) tolos (tranca texuerunt. (Cap. S9 v 5V 
(2) Citado por Alápide, ibid. ' 

n X m e r d f H v S ° 10 G m p l e ó , ( e l m d t 0 d 0 d ia léc fc ic°) e n investigaciones extre-
S Í S S o r P 6 r b a u t i z ^ 0 e l hombre 

\ 7 , í G e f r . Cantu, Historia Universal, libro 11. capítulo 26) Fn 
la época de Alzate el sistema luliano tenia muchos partidarios en España i-
on la Nueva España, según se ha visto ^spaaa i 

Me parece que no disgustará el bautismo hecho por el diablo n nm^lW 
que en el bautismo i demás sacramentos aztecas, (es claro «ue sseEsaaste*^ 
te losdivereos enlace, mariM es d e L S o ar tanto respeto a ™ S * * ^ ¡ » 



Magnífico i útilísimo es emplear largas horas el entendimiento 
en las leyes del pensamiento, como Ar i s tó te les i San to Tomas 
de A q u m o , o en las leyes físicas, como Iveppler, H a r v e y i Wat t ; 

Tan chistoso como el bautismo por el diablo propuesto por Raymundo Lu-
' e s e i bautismo de la Muerte referido por Fray Joaquín Bolaños, español 

europeo, rehgioso del colegio de Guadalupe de Zacatecas en su libro "La 
portentosa Vida de la Muerte", libro en 4 ? de mas do 200 páginas, escrito e 
impreso en México en los últimos años del siglo pasado i que he leido. El 
Padre Bolaños, haciendo servir con frecuencia los textos de la Escritura a los 
disparates de su fantasía, refiere el nacimiento de la Muerte en el Paraíso su 
padre, mache i abuela, su bautismo por Aristóteles, su crianza, adolescencia, 
edad madura i la muerte de la Muerte al fin del mundo, Bolaños dice que A 
rstóteles al bautizar a la Muerte le impuso el nombre de Doña Terrible, i 
hasta en esto se equivocó el teólogo místico guadalupano, porque los seudo'a-
nstótéhcos ignoraban hasta las germinas doctrinas de aqueía quien llamaban 
su patriarca. Aristóteles no llama a la muerte simplemente terrible; terri-
bles son muchas cosas inferiores a la muerte. Aristóteles le da a la muerte 
su verdadero nombre i nada ridículo, llamándola "La mas horrible de todas 
las-cosas:" Omnium rerum horribüior. (Los Morales, libro 3, capitulo 6). 
La fé hace a los santos no tenerle miedo a la muerte, i por esto San Pablo 
dice: "el morir es ganancia": mori lucrum. La razón hace a los filósofos no 
temer la muerte, i por esto dice Cicerón: "Todo hombre muí sabio muere 
con animo tranquilo: >S'apientissimus quisque aequo animo moritur, i la 
doctrina que asentó en sus libros la cumplió con el ejemplo, a pesar de ser 
anciano i de haber querido la muerte intimidarlo con la sorpresa i el terror de 
un asesinato; con el mismo aequo animo murió Hidalgo. Mas en el orden 
fisiológico, en el orden de la naturaleza animal, que es en el que trata didác-
ticamente Aristóteles, nada hai tan antipático a la yida como la muerte, 
nada hai mas horrible para el ser viviente i sensible como dejar de vivir. Bo-
laños puso a su lihro bastantes estampas análogas (pésimos grabados), i por la 
descripción de la primera tendrán mis lectores idea de las demás. Representa 
una cuna i dentro de ella un pequeñito esqueleto. La Muerte no podía quejar-
se al Padre Bolaños de que la hubiera pintado desarrapada naciendo en el duro 
suelo, como-aquel ingrato que bebió la sangre de Abel, o en una tosca cuna de 
mimbres, sino en una cunita que parece labrada por un perito ebanista. Tan-
to lujo i tanto abrigo merecía una muerte bautizada. Es notable que la cuna 
se halla sola i que nadie mece a la Muerte; debía mecerla su señora mache o 
su abuela. Alzate en sus Gacetas empuña la pica de la, crítica i hace la zapa 
del libro de Bolaños capítulo tras capítulo, diciendo entre otras muchas cosas 
que tales libros místicos eran muí perjudiciales en el orden de la literatura i 
en el de la religión, por que hacían ridicula la religión católica, dando ocasion 
a los libertinos para que se burlasen de sus creencias, sacramentos i prácticas. 
Dice: "Valerse de que el bautismo es sacramento de muertos, y que por esto 
la muerte debe ser bautizada, es un abuso de imaginación que no puede edifi-
car al lector, acaso sí será la puerta para muchos discursos de tanto hablador 
impertinente, que por nuestros pecados resuellan, i que abusan de la since-
ridad de nuestra santísima religión." O 

pero emplearlo en ensar tar silogismos i en t an tas idas i venidas 
i vuel tas i revuel tas de proposicion mayor , proposicion menor, 
ergo, antecedente, consiguiente, concedo, niego, transeat, mate-

Esa frase de Alzate "es un abuso de imaginación" expresa un pensamiento 
profimdo. A mi modo de vér, en el orden moral hai tres mundos: el mundo 
corporal, el mundo del pensamiento i el mundo de la imaginación, que obje-
tivamente tienen dividido al género humano en tres graneles porciones. El 
mundo corporal es el de aquellos que se ocupan casi totalmente en el trabajo 
del.cuerpo i casi nada en la meditación o desarrollo del entendimiento: a es-
te mundo pertenecen los artesanos i otros. El mundo del pensamiento es el 
de aquellos que se ocupan casi totalmente en la meditación o desarrollo del 
entendimiento .sobre una especie de verdades, i muí poco en el trabajo corpo-
ral: tal c¿>, por ejemplo, el mundo de los astrónomos. El mundo de la ima-
ginación es e'l de aquellos que piensan i obran según su imaginación extra-
viada de la razón, i esto es lo cpie 'llama Alzate abuso de la imaginación; 
estos viven en el mundo de las quimeras: tales han sido Confucio, Budha, 
«Zoroastro, Numa, Mahoma, Quetzalcoatl, Arrio, Lutero i Calvino, i "tales han 
sido i son todos los fanáticos. En la oratoria, en la poesía, en la novela i en 
las bellas artes el móvil principal es la imaginación i el sentimiento; pero la 
imaginación reglada por la razón, pues la base de la estética es la belleza con-
forme con la verdad, absoluta o relativa, i de lo contrario no hai verdadera ora-
toria, ni. verdadera poesía, ni verdadera novela, ni verdadera pintura, ni otra bella 
arte, ni verdadera belleza. Por lo mismo, los oradores, poetas, novelistas i ar-
tístas no pertenecen al mundo de la imaginación, sino mundo del pensa-
miento. 

•Y otro mundo es esta nota que -no lleva camino de acabarse." 
"La portentosa Vida de la Muerte es un almacén de telas de araña i ele 

chucherías. I cuenta que Bolaños fué una de las -lumbreras en la época vireinal. 
En la "Historia del Colegio de Guadalupe de Zacatecas," escrita e impresa 
hace poco tiempo (1874) por un .sacerdote mui virtuoso de la misma ciudad, 
al capítulo 37 dice el autor: ''Las cátedras de teología .dogmática y moral eran 
desempeñadas también por religiosos, teólogos consumados..-—Aunque no había 
cátedras de otras ciencias, no por esto se dejaban de cultivar muchas, asi es que 
Guadalupe ,tenia,excelentes juristas, matemáticos, astrónomos, geógrafos 
historiadores y poetas; y todos verdaderamente sabios profundos.'" ¡Caracoles! 
Esta escuela de filósofos naturalistas i esta Arcadia se le pasaron a Beristain. 
El colegio de Guadalupe fué siempre una casa mui respetable por la ins-
trucción teológica i principalmente por las virtudes evangélicas de muchos de 
sus hijos, i después de la Independencia .contó en su seno literatos como el Pa-
dre Frejes i el Iluetrísimo Gareiadiego; pero en .tiempo del gobierno español 
nunca salió de Guadalupe un autor notable en materia de ciencias filosóficas 
ni en materia de poesía. Fray Antonio Romo, paisano mío guadalupano, me 
contó que había conocido en su colegio a un lego que hacia versos, que tenia 
la particularidad de que solo cuando se enojaba versificaba, i que una vez que 
se enojó con otro lego, le dijo con tono de amenaza.: "Te he de hacer una décima 
do .cien versos," El historiador de Guadalupe dice en el mismo .capitulo- "Lo-



ríaliter, formaliter, univoeb, ssoundum quid, distingo, subdist in-
go, déme el vicio, etc., para probar que dos son tres, o q u e alguno 
puede ser bautizado por el diablo (¡Dios me asista!), u ot ras frus-
ler ías semejantes, ¿qué otra cosa era sino tejer telas de araña?.-
telas de araña i fruslerías en que se ocupaban los escolásticos de 
la Nueva España i que impugnaba Alza te ; al mismo t iempo que 

sabios guadalupanos eran verdadera y sólidamente sabios. Los que mas res-
plandecieron en saber fueron los Reverendísimos Padres Fray Enrique La-
mas, Fray Dimas Chacón, Fray Ignacio Torres, Fray Joaquín Bolaños, Fray 
Antonio Alcocer (no se llamaba Antonio, sino José, vease a Beristain; pero 
quizas lo bautizó Aristóteles), Fray Francisco Garza etc.. (por cierto que omite 
auno de los mas notables que fué el Padre Frejés)., Benévolo lector, no 
te olvides de aquel famoso ventero que hacia el- panegírico de los libros de 
caballerías i del juicio crítico que hicieron de él Dorotea y el cura.. Si algún 
escritor muestra que las ideas del Padre Bolaños simpatizan con las de él i 
hace el panegírico del Padre Bolaños, ten por cierto que está muí inclinado a 
escribir otra Vida de la Muerte, máxime si ya ha escrito algo parecido. I si tal 
era_el saber de las reverendísimas capillas, de los monjes principales que eran 
tenidos por sabios, de los autores de libros, ¿cual seria la ilustración de I03 de-
mas monjes i clérigos seculares inferiores de la Nueva España?, ¿en qué esta-
do se hallaría el pueblo en materia de civilización? 

El único bien que produjo "La portentosa Vida de la Muerte" fué en el 
terreno de la teología moral, por la defensa que Bolaños hace allí del proba: 
bilismo, sistema propagado en Europa por los jesuítas, enseñado hoi en el se-
minario de Guadalajara i en todos los . seminarios católicos, i contrariado i des-
echado eji la Nueva España, cuyos teólogos (incluso Alzate) eran en lo gene-
ral rigoristas o probabilioristas. 

Perdonen mis amigos lectores tantas notas. Ellas son una necesidad o una 
utilidad. Los desafectos a mis opiniones i libritos podran decir que abundan en 
textos latinos (los que no saben el latín ármense de paciencia, mucho hago tra-
duciéndoselos), qne tengo erudición pero que no tengo talento, que soi dema-
gogo, que soi orgulloso, que mi estilo no es la facilidad dificultosa de Barto-
lomé de Argensola, es decir, el estilo sencillo i natural i al propio tiempo co-
rrecto i ameno, sino un estilo llano en demasía al que le falta el repulimien-
to, siquiera este sea reprobado por Horacio, Gluintiliano, Rollin, Blair, Hermosi-
11a i demás preceptistas; que le falta el Salamanqidnis idioma retumbantis, 
o sean Jos términos i frases altisonantes, novelescos i gongorinos; podran decir 
que soi difuso, que está mala la imprenta i no sé qué mas dirán; pero no po-
dran decir que refiero algunas doctrinas o hechos falsos, porque referida una 
doctrina o hecho, luego va la cita al calce. Alzate dice: "tanto hablador im-
pertinente, que por nuestros pecados resuellan", i usa con frecuencia de frases-
tan sencillas como esa, i sin embargo, sus escritos fueron útilísimos a sus com-
patriotas^ Ojala que los mios tuvieran la décima parte de la utilidad de los de' 
aquel sabio. ¿I qué estilo mas sencillo que el de Feyjoo?, ¿qué notas mas lar-
gas que algunas del mismo? """ 

W a t t inventaba en Ing la t e r r a su máquina de doble efecto, que 
t an to hizo adelantar las máquinas de vapor. P o r tanto , conclu-
yo este punto cantando a dichos escolásticos este himno de D . 
Tomas de I r i a r t e : 

Tan tas idas 
Y venidas, 
T a n t a s vuel tas 
Y revuel tas , 
(Quiero, amiga, 
Que me diga) 

¿Son de alguna util idad? 

Con que algunos escritores 
Ardi l las también serán, 
S i en obras frivolas gas tan 
Todo el calor na tura l (1) . 

U n a preocupación, máxime si viene de la educación i de los 

(1) I al mismo Iriarte por esos últimos cuatro versos, i aEsopo, Fecho, La-
fontaine, Samaniego i a todos los fabulistas que al pie de cada fábula ponen una 
adfabulatio o explicación de que la fábula se aplica a tal cosa, les _ cantaré 
este otro himno: "La cosa mas vana y peor entendida, es la moralidad con 
que concluye la mayor parte ele las fábulas; ¡como si no debiera hallarse di-
fundida esta moralidad en tocio el contexto de cada una, de manera que 
fuese palpable para el lector! Pues ¿por qué poniendo al fin esta moralidad, 
le quitan la satisfacción de encontrarla él por sí?. . . ¿Q,ué significan los cua-
tro versos que añade Samaniego á la fábula de "El León y el Ratón"? _ ¿Te-
me que no le hayan entendido? ¿Necesita tan buen pintor poner al pié del 
cuadro la declaración de lo que es, como Orbaneja? De este modo lejos de 
generalizar la moralidad de la fábula,, la particulariza y ciñe á los ejemplos 
que pone, y estorba que se aplique á otros. Quisiera que antes de poner en 
manos de un mozo las fábulas de este excelente autor, se quitasen todas las 
conclusiones en que se toma el trabajo de explicar lo que con tanto donaire 
como claridad acaba de decir. Si vuestro alumno no entiende la fábula sin la 
explicación, estad cierto de que tampoco con ella la entenderá. " (Rousseau, 
Emilio, libro 4 ° ) . La cita de la pintura de Orbaneja i de otros pasajes 
del Quijote que se encuentran en el Emilio, indican que Rousseau lo había 
leído bastante. En el siglo XVII i en el primer tercio del XVIII ¿qué sabio 
de Francia, Inglaterra, Italia i Alemania no leyó el Quijote?; mientras que 
en España en la misma época, unos sabios lo desconocieron i despreciaron, 
como Feyjoo, i otros lo ridiculizaron, como Lope de Vega i Esteban de 
Villegas, 



preocupacioii sea mui irracional i r idículoi el p r i a d o 
un hombre de gran talento i saber, discurre comoTn ^ r 
necio: ahí está entre inumerables ejemplos D Lucas Alam?J ? 1 

gan de otra manera, ^ 

mundo? As í meó M a h o m a _ Mahoma e ¿ t 5 

CO, no lo imiten Ustedes."' E n t o n c e s T c o n t e s t a n " " " ^ 
sino con iniurias- a K n r ^ ^ . • ^ n i e s t a n con razones, 
preocupación tiene feTcn&^ r ^ 1 1 ' ^ - T W 
en las manos (1) LJÍALL™S ios pies i la razón 

aristotélicos. L a ' p a l a b ^ S Í e d e r i v a t ó h " ? V ° S S e u d ° " 
que en los principios era a J n v L • e l V f b o I a t l n o « W , 
ad i del « ¿ t a X ^ ^ ^ ^ S ^ P ^ de

A pepos iSon 
disputar al modo de fas Z l l S f ^ ^ A r ^ ü i r era 
las riñas de las grullas que d f n f u t f S " T * SG n ° t a n 

principio son p & % a d o s ^ p S / ^ t e S ^ e j t 0 S al 

cotazos i que se golpean c o n S í r e c u f l l t e - s ' ^ se dan pi-
se veian eh las difputas de los seudo^istnt^] « « " . « ^ « ¿ g 
f i a b a n mucho f esto i n i ^ M 

N a S n e ^ S P ^ délas 
lumbre referida. Yd n o ^ ^ d S l e T u n S ^ 6 1 ^ «5 811 ^ 3 a c o s ~ 
no tiene duda es que en elíig o p r ó ^ o m' r ^ ' ^ 1 ^ T 0 . ^ ^ l o <1™ 
os turcos i Jos persas, i que la ffilS T ™ t o d a v i , a e s a «^unbre 

hebreos i otros ¿ueblo del O H e | ? T c l l S e Z T t l ^ e ? t e l o s los 
adparietem: 1 Reg., cap. 25 v 22 T c o m e ? t a n ? texto mingentem 
na gota que les cayera en"el calzado' L ^n í " 0 ? 8 ** v 6 l d ° ^ u n a P a s -
túreosla limpieza del e s p í r u S t r ' Z T Z T a \ d T S i e i t r e 

anaando ehos como el p a l en q ^ d i S S Í ^ Í * ^ 

^ ( R o q u e Barcia, "Formacion de 

escuela es mui habladora" [1], porque aunque comenzaoan con 
silogismos presentados i respondidos pausadamente i con muchas 
ceremonias, poniéndose en pie i sentándose, quitándose i ponién-
dose el bonete como a compás, i acompañando cada silogismo 
con una toma de polvos de tabaco, despues formaban algarabia, 
se les caian las cajillas de polvos, los anteojos i los bonetes, i es-
to era lo mas gustoso; la segunda, que daban fuertes gritos; la 
tercera, que se herian con la boca, es decir con palabras picante* 
i frecuentemente injuriosas, i la cuarta, que sustentante, argu-
yente i presidente daban fuertes golpes con las manos: el prime-
ro i segundo sobre la respectiva barandilla, i el tercero sobre la 
cátedra, i los tres daban fuertes golpes con los pies. "Estudian-
tes eran casi todos los sabios de aquella épooa'', dice D. José 
Fernando Ramirez. 

Feyjoo en su Teatro Crítico ,en el discurso intitulado "Abusos 
de las disputas verbales," refiere varias clases de personas que a-
busaban en su tiempo en los actos públicos literarios, diciendo: 
"Los primeros son aquellos que disputan con demasiado ardor. 
H a y quienes se encienden tanto, aun cuando se controvierten co-
sas de levísimo momento, como si peligrase en el combate su ho-
nor, su vida y su conciencia. H u n d e n la aula á gritos, afligen to-
das sus jun turas con violentas contorsiones, vomitan llamas pol-
los ojos, poco les falta para hacer pedazos cátedra y barandilla 
con los furiosos golpes de pies y manos. ¿Qué se sigue de aquí? 
Que furor traque mentém praecipitant; que llegan á tal extremo, 
que ya no solo los asistentes no los entienden, mas ni aun ellos 
se entienden á sí mismos. ¿Conviene esto á la gravedad de los 
profesores? ¿Corresponde á la circunspección y modestia p r o -
pias de gente l i te ra ta? . . * El segundo abuso, que se da mu-
cho la mano con el primero, es herirse los disputantes con 
dicterios. En las tempestades de la cólera, pocas veces suena tan 
inocente el trueno de la voz, que no le acompañe el rayo de la 
i n j u r i a . . . Es esta sin duda una intolerable torpeza en hombres 
doctos ó que hacen representación de t a l e s . . , E l tercer abuso es 
la falta de expl icación. . . Entrambos (disputantes) dicen verdad, 
porque cualquiera de las dos proposiciones, en el sentido en que 
toma los términos el que la profiere, es verdadera. Con todo, se 
van multiplicando silogismos sobre silogismos y todos dán en va-
cio, porque en la realidad están acordes, y sólo en el sonido n ie -
ga el üno lo que afirma el o t r o , . . El cuarto abuso en argüir so-

(1) Sehola loquatior. 



fóticamente. Los sofistas hacen un papel tan odioso en las aula^ 
como en los tribunales los tramposos. Entre los antiguos sabios 
eran tenidos por los truhanes de la escuela, Luciano los llamó 
monos de los filósofos, y j o les doy el nombre de titiriteros de las 
a u l a s . . . . O todos ó casi, todos ios que van á la aula á impuo-nar 
ó á defender, llevan hecho propósito firme de no. ceder jamas al 
contrario, por buenas razones que alegue. Esto se proponen y 
esto e j e c u t a n . . . Ha CUATRO SIGLOS que^ lidian los escotistas con 
los ele las demás escuelas sobre el asunto de la distinción real 

formal. ¿Cuando sucedió que movido de la fuerza de la razón el 
escotista desamparase la opinion afirmativa, ó el.de la escuela 
opuesta la negativa? Lo proprio sucede en todas las demás cues"-
tiones que dividen escuelas, y aun en las que no las dividen. To-
dos ó casi todos van resueltos á no confesar superioridad á la ra-
zón contraria. Todos ó casi todos al bajar de la cátedra, mantie-
nen la opmion que tenían cuando subieron á ella, ¿Pues qué 
verdad es esta que dicen van á descubrir?" 

Cuando yo. era joven sacerdote i vivia en Guadalajara, les oí. 
contar a algunos sacerdotes ancianos.que habían vivido, en tiem-
po def gobierno español, que algunas veces en los actos públicos, 
literarios se enardecía tanto el arguyente, que protestaba no 
quena argüir al joven sustentante sino á su catedrático, que si 
dicho arguyente era clérigo, arrojaba el bonete en medio del aula, 
diciendoal catedrático que no lo levantaría.hasta oue no lo con-
cluyese,i q u e s i era monje, se quitaba la capilla i la arrojaba en 
medio ael aula enciendo lo mismo. Ese acto era mas significativo 
que el de arrojarse un guante en el suelo en un desafio°; por que 
la capilla es el distintivo i representación principal de los mon-
jes, i por esto la frase reverendas capillas indica los principales 
de ellos. Arrojar pues.la capilla, era empeñar el honor de toda 
una orden, extendida por todo el haz de la t ierra i en la que ha-
bía bastantes sabios, i darla por garante del t r iunfo en aquella 
disputa sobre la Trinidad, la Encarnación u otra materia intere-
sante; i a veces se empeñaba el honor de toda la orden en que el 
ratón no roia el queso. 

Bastantes años despues de la consumación de la Independen-
cia se conservaron las costumbres antiguas. Estoi bien informa-
do del caso siguiente que le sucedió al Sr. D. Ignacio Rosales, 
sabio sacerdote que vive en San Juan de los Lagos a la edad de 
setenta i tres años i a quien he t ra tado mucho (1) . P o r los años 

(1) Este Señor, en parte por m humildad i en parte por ser misántropo^ 

de 1830 o l831erae l Sr. Rosales catedrático de filosofía en un co-
leo-io de San Luis Potosí, i una vez presidia como tal un acto públi-
•ode la facultad: argüía un novicio de un convento, i queriendo 

-iicho aro-uvente usar de las galanuras de t iemposatras, a r ro jó la 
capilla'en. medio del aula i dijo al Sr. Rosales que no la levanta-
ba de alli hasta que no lo concluyese. El Sr. Rosales le contestó 
con su acostumbrada modestia que no había necesidad de aque-
llo i que estaba dispuesto a discutir sobre la materia de una ma-
nera conveniente;, el frailecito insistía diciendo: "¿I qué hacemos 
con esa capilla?,'' hasta que el prelado de él le mandó sonriéndo-
,:c que levantára la capilla; la levantó con aire de disgusto i dijo 
que ya no quería argüir. 

En 1843, siendo yo estudiante de jurisprudencia-en el semi-
nario de Guadalajara, presencié lo siguiente en un acto público 
de filosofía moral en el mismo establecimiento. Era el sustentan-
te el joven D. Cesáreo L . González, presidente su catedrático el 
Doctor D. José Mar ía Cayetano Orozco i el a rguyente D. Anto-
nio López, Doctor en medicina i catedrático de la misma facul-
tad en la Universidad de Guadalajara. Comenzó a argüir -con 
estas palabras: "Ahora vengo como la canícula, de Doctor a Doc-
tor. ' ' Aludía a que por lo regular, la canícula entra el 14 de ju-
lio, dia de San Buenaventura Doctor i sale el día 20 de agosto, 
dia de San Bernardo Doctor, i aludía a la creencia de producir la 
canícula muchas enfermedades i ser por esto mui temible. Que-
ría pues decir que no iba a argüir al joven sustentante, sino a su 
catedrático, i que él era un arguyente mui temible. E l Doctor 
Orozco i el Doctor López se exaltaron i .gritaron mucho i se die-
ron una que otra rociada sobre el sustentante, que estaba asus-
tado i callado, temiendo que aquella tanda i tunda siguiera des-
pues con él, hasta que el catedrático, no por estar convencido s i -
no por cortar tan agria disputa, dijo al arguyente: "Ya, Señor 
.Doctor, ya; le cedo a V. la palma." Esto pasó delante del Ihistrí-
simo Apodaca, a quien era dedicado el acto. 

El célebre Alzate en su Gaceta del 18 de julio de 1789, di-
ce: "¿Y el que se dedica aqui (en la Nueva España) á las cien-
cias naturales, á qué puede aspirar? Si es á las Matemáticas, 
no suele tener mas mira que la cátedra fundada en la Real Uni-
versidad, cuya dotacion es muy corta; es necesario servirla mas-
de siete años para devengar las costas de la posesion, ¿Un natu-

virs completamente aislado i casi desconocido, mas los poquísimos jaliscíensep 
que lo conocen aceptarán como mui justa la calificación de sabio que le doi. 



ralista á qué objeto puede dirigirse con la esperanza de lograr 
desahogo? Deberá V. confesar que solo una aplicación muy radi-
cada puede hacer que se estudie por solo estudiar y aprovechar.'* 

E n varias de sus Gacetas correspondientes al mismo año de 
1789 publica y hace suya la crítica que el natural is ta D. J o -
sé Moziño, bajo el seudónimo de D. José Velazquez (1), hizo 
del programa de un acto público de filosofía seudoperipatética, 
presidido por un F r a y Antonio Valle, franciscano, lector (ca te-
drát ico) de filosofía. No presenta el programa al pié de la letra; 
pero según todas las probabilidades, debía de parecerse al progra-
m a del acto público en el colegio de Santo Tomas de Guadalaja-
r a en 1764 como se parece un huevo a otro. 

Móziño en las mismas Gacetas dice: "Cuando los modernos di-
cen que tal ó cual pasage de las Sagradas Le t r a s deben enten-
derse en un sentido distinto del literal, no hacen mas que repro-
ducir lo que muchos siglos antes que ellos habian dicho ya San 
Geronimo [2], San Agus t ín [3] y otros muchos P a d r e s de lá 
Iglesia, y comprende fácilmente un entendimiento dócil y de bue-
na capacidad." 

, " E 1 objeto de un hombre de bien y poseído del amor d é l a ver-
dad, debe ser examinarlas todas (las opiniones ó sistemas filosófi-
cos) con imparcialidad, y tomar de cada una lo mas probable y 
mas conforme á la razón. Esto es lo que dicta la prudencia, á pe-
sar de los pueriles sofismas con que Fer ra r i y Roselli han queri-
do restablecer el honor de la peripatética, jus tamente abandona-
b a por los filósofos eclécticos. Es to es lo que muchos escritores 
del mismo Orden de Yuesa Paternidad (el Padre Valle) han pro-
movido gloriosamente en sus obras, y lo que no será capaz de 
rebat i r todo el Per ipa to , principalmente si usa de armas tan no-
derosas como aquel sofisma con que pretende Vuesa Paternidad 
probar que los modernos todos ignoran la verdad. Aqu í le tiene 
V uesa Pa te rn idad pintiparado. Los gasendistas impugnan á los 
cartesianos, y unos y otros á los newtonianos: luego todos yer-
ran, luego todos ignoran la verdad. ¡Viva el Reverendo Padre 

a y Antonio del Valle! ¡Viva t an valeroso campeón, y extín-
ganse las perversas razas de gasendistas, newtonianos etc.! Pero 
antes que Yuesa Pa te rn idad se ciña la frente con los laureles de 
tan glorioso vencimiento, permítame hacer este débil reparo, sí-

(1) Beristain, artículo Moziño (José), 
(2) Q'/asi non multa etc. 
{8) É't i'n rcb-us obscuris etc, 

quiera por compasion á los rendidos. Los tomistas impugnan á 
los escotistas y ambo isti á los nominales, reales etc., sin embar-
go de que todos se fundan en unos mismos principios, que son la 
autoridad de Aristóteles y las doctrinas de su escuela. ¡Qué tal! 
¿Podré ahora concluir con Vuesa Pa t e rn idad "la variedad de los 
errores proviene de la ignorancia de la verdad: ' ' varietas errorum 
provenit ex ignorantia veritatis? [1]. P iense Vuesa P a t e r n i d a d 
la respuesta por un par de siglos, que yo voy á ver si puedo de-
rr ibar á su t remendo Aquiles. Los modernos se impugnan unos á 
otros, es verdad; pero no se impugnan por espíritu de part ido, 
no por pertinacia y deseo de vencer, como dijo Tulio hablando 
de los ant iguos (2), no por haber abrazado ant ic ipada y c iega-
mente las 'doctrinas de una escuela, no por la furiosa comézon y 
prur i to de rascar garrapatas impertinentes é inútiles, sino porque 
entrando en la investigación de los mas difíciles -arcanos de la na-
turaleza, [lo qué no sueñan hacer los peripatéticos], es preciso 
que pulsen en ciertos puntos dificultades que los hagan dividirse 
en contrar ias opiniones. Sin embargo de esto y aunque no acier-
ten en tocio, son muy laudables y merecen el nombre de filósofos, 
que no puede jus t amen te darse á quien cautiva, sus luces á una 
secta determinada." 

"Quisiera extenderme sobre cada conclusión d é l a s de su ac-
to, y probarle con la misma solidez que he propuesto todo este 
discurso, lo inútil de casi todas y lo falso de las mas; pero me 
urgen otros negocios de superior importancia, y creo que los 
avisos antecedentes bastarán para desimpresionar á Vuesa P a -

ternidad de la mala filosofía en que ha ejercitado las elevadas 
potencias ele su alma, y que puede cul t ivar incomparablemente 
mejor Yo en mis primeros años estudié la filosofía esco-
lástica, y sin embargo de que mi maest ro me calificó por uno 
de los mas aprovechados de sus discípulos, concluido el cur-
so de ar tes me encontré tan ignorante de la verdadera filosoña 
como al principio. Me dediqué al estudio de la mecánica, y ha-
llé que mas aprovechaba con una hora de estudio en Nollet, que 
con t res años en Goudin (3 ) , Polanco (4), Losada (5) y ¿ t ros 

(1) ¡Tremendo e incontestable argumento! 
(2) "Quaestion. Ácadem., lib. 1 ?, cap. 12." 
(3) _ Philosophia Thomistica escrita por Fray Antonio Goudin mor™ 

dommicode Limoges, a mediados del siglo XVII. Tengo esta obra trunca 
J4J JN o lo conozco. 

Fü°sófico del jesuíta Luis Losada, compuesto,en-EsnaSa a 
mediados del siglo XVIII, del cual Curso dice Feyjoo; "abre k puerta de 



semejantes. Pos ter iormente vine á conocer que aun el citado fí-
sico f rancés era m u y inferior á los newtonianos, que supieron fun-
dar su filosofía sobre los incontestables principios de las matemá-
ticas. ' ' 

E l mismo Alzate^ en su Gaceta del 12 de abril de 1790, dice: 
" L u e g o que publ iqué en la Gaceta de Li te ra tura , número 13, la 

la aula española al mérito de la experimental filosofía." (Teatro, tomo 
7, discurso 13). Recuerdo .haber visto en Guadalajara uno que otro ejem-
plar de la filosofía de Goudin i del Curso de Losada entre los libros de testa-
mentaria de algunos canónigos. Goudin, Polanco i Losada eran los que ser-
vían a lo3 catedráticos de la nuera España para formar sus cartapacios. (Biblio-
teca de Beristain, artículo Portillo y Galindo (D: Antonio Lorenzo López). 
Según la idea que Alzate nos- da de Goudin, Polanco i Losada, es aplicable 
a los libros dé los tres esta apreciación del Doctor Basilio José Arrillaga, pro-
vincial de los jesuítas de México: ''entre los obras elementales del último si-
glo se encuentran cuestiones ociosas, sutiles abstracciones y largas controver-
sias sin objeto ni utilidad." (Historia de la Filosofía en el periódico "El Ca-
tólico", número del 29 de agosto del846). 

A aquellos hombres que malgastaban el tiempo en pueriles estudios es 
aplicable un pensamiento de Marco Tulio, tan importante como la generali-
dad de los del filósofo romano sobre literatura. Aquel sabio que, según sus 
biógrafos hasta Lamartine, se acostaba al anochecer i se levantaba antes de' 
la aurora (como Aristóteles, Chateaubriand i otros\ i que era tan avaro de 
sus horas i cuartos de hora como los ricos de su oro, dice: "Aunque un hombre 
tuviera seguridad de una larga vida,, debería emplear el tiempo con econo-
mía, de manera que le fuese suficiente para las cosas necesarias; i siendo es-
to asi, ¿qué locura es, en tanta escacez de tiempo, aprender cosas inútiles?11 

Etiamsi longa homini vita suppeteret, tempus parce, dispensandum est. 
ut sitfftceret necessarüs; nunc autem, quae dementia est supervacanea dis-
cere in tanta egestatc temporis? Este pensamiento es aplicable también a 
los que se dedican a la lectura de periódicos o de pobres novelas o aun de li-
bros sobre materias importantísimas, pero materias que por la falta de ins-
trucción competente en los autores, están mal tratadas.. I lo mas admirable 
es que Cicerón, a pesar de estudiar tanto como lo indican sus voluminosas 
obras, siempre estaba dispuesto a escuchar las consultas sobre asuntos de lite-
ratura i sobre negocios de Estado. La misma accesibilidad han tenido San 
Gregorio el Grande, Benedicto XÍV, elSr. Arzobispo Munguia, el Sr. Arzo-
bispo Espinosa i otros prelados mui estudiosos. No así Huet, Obispo de Avran-
ches, conocido en la historia con el sobrenombre de "El Doctísimo '•', a quien 
era muí difícil hablar, dificultad que provocó la respuesta de un campesino -
r que a pesar de ser campesino, Blancard la llama estupenda. Como el al-
deano diese repetidas vueltas para hablar a su Obispo sobre un negocio impor-
tante i el secretario le contestaba siempre: "Monseñor está estudiando", el* 
buen hombre le dijo con sencillez: "Verdaderamente el Papa podia haber 
mandado un Obispo que ya hubiese concluido sus estudios." (Blancard, Es-
.suela de Costumbres), . . - - N 

utilidad de los para-rayos se desentonaron muchos, tratando de 

f uerilidad el asunto-, ¿pero quienes fueron estos? Sin duda aque-
os centinelas de los ya casi arruinados [en Europa ] baluar tes 

del Per ipato . E l sublime Frankl in ¿no podia decirles: " E s c o -
lásticos, que por tantos siglos habéis estado aposesionados de la 
enseñanza pública, ¿qué utilidad han recogido los hombres de 
vuestros voluminosos impresos, de vuestros interminables ma-
nuscritos? ¿Alg.un viviente se h a l ibertado de la muer te en vir-
tud de vuestras disputas? ¿Algún edificio se h a l ibertado de los 
rayos por vues t ra gritería? P o r el contrario, mi aplicación á la 
sólida filosofía me hizo reconocer que la mater ia del rayo era la 
mater ia eléctrica, y que era muy fácil desarmar á la naturaleza 
de sus terribles armas por el uso de unas cuantas libras de fie-
r ro ." A u n podría decirles mas .—"Cuando eg. el siglo décimo 
sexto (prosigue Franklin) se reconoció que el cómputo eclesiás-
tico discrepaba de los verdaderos movimientos de los astros, ¿qué 
escolástico sirvió para la corrección? Un Lilio, u n Clavio y otros 
aplicados á las ciencias natura les útiles fueron los promovedores 
de una corrección, que al fin aun los mismos ingleses, enemigos 
de todo lo que se ejecuta en Roma, se han visto necesitados á 
recibir. ¿No os aboehornais de que t r a t ando del sol, de la tie-
r ra y de toda la naturaleza, según decís, ignoraseis la verdadera 
medida del año solar? Quer ía suspender mis reflexiones, pero 
no puedo menos que hacer esta, aunque muy corta. L a coloca-
cion de mi barra tiene libertados de la muer te súbita has ta el dia 
millares de hombres, ¿y vues t ra filosofía no ha causado la muer te 
de millones? Sí: en v i r tud del despotismo de la barbarie, se apo-
deró del estudio de la medicina. XJn médico repleto de catego-
rías, de materia, forma y unión y de ot ras mil zarandajas, ¿có-
mo podia rebatir las enfermedades? Enseñado á disputar en to-
do, se for jaba una enfermedad imaginaria, Ínterin la verdadera 
daba en t ierra con el paciente. ¡Cuanto mas pudiera deci-
ros !" 

El mismo crítico en su Gaceta del 24 do mayo de 1790. 
elogiando la obra de Celis sobre filosofía i criticando la o -
bra de Roselli sobre lo mismo, dice: "Expone (Celis) despues 
de esto el verdadero_ origen de las fuentes, que a t r ibuye á las 
lluvias y á la disolución de las nieves, rebat iendo antes con r a -
zones poderosas la opinion de los antiguos que lo atribuían 
al mar, y para este fin habían discurrido ciertos conductos sub-
terráneos por donde decían que se comunicaba el agua, como-
por o t ras t an t a s cañerías, aun á los montes elevados. Como Bo-



sellí ha resuci tado esta opinion, y no fa l tan algunos que ensalzan 
su méri to has ta las nubes, y aun insinúan q u ? para la f o r m c i o n 
de una obra t an pasmosa como la S u m a Filosófica no pudo me 
nos de haber ¡alguna inspiración!, no seria fuera de caso exponer 
las pruebas con que nuest ro au tor (Cel is ) combate tan ex t rava-
gan te doctrina, que de paso serv i rá p a r a hacerse cargo del mé. 
todo con que t r a t a de la física." b 

Alzate en la Gace ta de 22 de marzo de 1790 dice: "El autor 
de esta Gaceta , dedicado en fue rza de su inst i tuto á observar y 
notar e estado y progresos que ent re nosotros hacen las letras 
no puede ya desatenderse de los clamores que levantan hasta' 
Jos cielos ciertos cnt iquihos enfadosos y molestos, que incesan-

fcn»quc íuestíos estudios' Menernlímente 
l i a © I « l I J í l o , necesitan de una s e n a reforma, desde los ru-
ulmén tos d é l a s lenguas has ta las facul tades que ocupan la apli-
cación de la j uventad provecta. No se h a n contentado los dichos 
en taquillos con hacernos fijar la vista , mal de nues t ro grado v 
contra .oda nuestra dureza, en la cuot id iana experiencia, la 
cual nos mues t ra evidentemente que despues de haber pasado un 
joven cinco ó seis años en las aulas de gramát ica , al cabo de ellos 
no se halla capaz de componer cinco ó seis renglones de un latin T e r a lmf a l d e los autores de las 4 
oro y plata (1) . Se avanza a mas su temer idad: dicen ¡qué i^so-
k n c i a ! . . . no acierto á escribirlo: que el método p o r e í c u a f S -
dos nemos estudiado, por el que nues t ros preceptores nos d i j e-
ron desde ninos y dirigieron también á nues t ros padres- a b u S 
bisabuelos y demás ascendientes por l ínea recta h a s ^ A d a n ó 
mas atras, es te método. . . . s í . . . . ¡este método, dicen que « T i r -

' P f ® estando ya demostrado con una evidencia irrcs stible 
que el único medio para aprender u n idioma deseo oc d f s el 
de contestar con sugetos que lo sepan hablar , ó leer libros b en 
escritos en él en t re nosotros «g abandona la tra^cTondelos 
buenos autores latinos, obligando desde los principios á los niños á 
formar insulsas composiciones, poniendo1en práctica l a s r í d S u 
las barat i jas de los t iempos de siendo y k f a !/ ? kau?d0 d y t iau¿erab!eSi co» ^ S f ^ t r S 
de f „ 3 g U

 t
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^ W l a , y de e s t a suerte y 

"Y al decir esto el Rey estornudó," 

patrio. A h o r a bien, ¿pues como ha de imitar en una oraeion á 
Cicerón quien no se halla en estado de poner en buen castellano 
una fabulita de Fedro? (1). E s t a s son las quejas de los referidos 

(1) Como el sol, ora apareciendo en el oriente i dorando con sus primeros 
rayos las cumbres de los montes, ora en su ocaso sepultándose en las ondas 
del mar, hace aparecer lo sublime en la naturaleza, asi Homero en su Hiada i 
Virgilio en su Eneida hacen aparecer a cada paso lo sublime, i lo comunican a 
los labios del poeta i aun a los del orador.; por que los griegos, grandes maes-
tros de estética, con sus Nueve Hermanas nos enseñan que la poesia es her-
mana de la oratoria (i yo creo que hermana mayor), i Cicerón en su Oración 
en defensa de Aulo Licinio, el Arzobispo Munguía en sus "Estudios Orato-
rios" i otros sabios nos enseñan que la poesia es un poderoso auxiliar de la 
oratoria. Entre millares de ejemplos presentaré el siguiente. La aparición del 
Doctor Mier, del antiguo monje de Santo Domingo, en el primer congreso me-
xicano, fué un acontecimiento: él atraía todas las miradas i conmovía todos los 
ánimos. Con la cabeza cana, mas que por la edad por largos destierros, por los 
grillos de la Inquisición i de San Juan de Ulua i por inmensos trabajos por la 
patria; con una mirada en la que brillaba ese don de Dios que se llama el ta -
lento; con una pierna quebrada i una mano estropeada, sagrados estigmas del 
heroismo; con la voz debilitada i que sin embargo revelaba el volcan que ar-
día en su pecho, aludiendo a los muros de la patria amagados por la ambición 
de Iturbide, dijo: "Doy gracias al cielo por haberme restituido al seno de la 
patria ¡al cabo de 27_años! de una persecución la mas atroz y de trabajos in-
mensos . . . Lo que ciertamente poseo es. un patriotismo acendrado, mis escri-
tos dan testimonio, y mi diestra estropeada es una prueba irrefragable. Y to-
davía, "si los muros de Troya hubieran podido ser defendidos con°alguna dies-
tra, habrían sido defendidos aun con esta": si per gama dextra defendi possent, 
etiam hac defensa fuissent". ¿Quien que tenga sangre en las venas, al escu-
char esa palabra épica de Virgilio evocada con tanta oportunidad, no siente es-
tremecersele el corazon con el sentimiento de lo sublime? 

El Abate Brunelli, profesor de bella literatura, en Pcraza, editor délas 
Poesías latinas de Leon XIII" i traductor de ellas en metro italiano, en 

la biografia del mismo Papa dice que Su Santidad sabe de memoria una bue-
na parte de la Eneida (no hai otra que la de Virgilio) i de las Odas de Hora-
Cío -.teneva bene a mente buona parte delV Eneida di Virgilio e delle Odi 
di Orazio Monseñor Roteili, Obispo de Montefiascone, en el juicio crítico 
de dichas Poesías de Leon XIII dice: coir idea cristiana, colla luce della 
storia e colla forma classica dei sui lavori, ci riporta aW aureo secolo de 
Leone X, (el Renacimiento, tan maldecido por Gaume i sus partidarios) 
Quanto poi alla lingua, allo stile ed alla forma di questi tre Inni, chili ha 
detti classici, ha detto tutto e ha detto bene. .. Tutti questi ed altri simi-
li nobilissimi concetti cristiani, expressi da Leone XIII colla lingua e col 

V e n 0 S T P 0 ( t - E I P r o f e s o r Farabulini en su juicio crítico de las 
mismas Poesías dice: Tutti gli spiriti gentili ammirano Papa Leone 

d\ lm suo™per tutto pari al suo valore, eziandio nella sublime 
arte del poetare. .. dal cui amore fu preso fino dalla sua gioventùnonTa 



critiguillos malignantjs naturae, ¡Ali atrevidos! ¡Quien os viera 
poluto mal, cltre la consuetud inc d'ei regnanti. neppur nelF altezza del 
trono ahhandónare le sante Muse. .. Leone XIII e duce é re della elida 
schiera che solemnemente si égiurata ai classici; che per onore della patria 
non ripudia, anzi accogtíe riverente uri ereditá gloriosa. (Leonis Xlli 
Carmina, tomo en folio, edición de lujo, magnífica donacion de mi respeta-
bilísimo amigo el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Dr. D. José María del Re-
fugio Guerra, Dignísimo Obispo de Zacatecas). 

Los catedráticos de idioma latino de algunos seminarios de nuestra nación 
al propio tiempo que de palabra colman de elogios la literatura de León XílV 
tienen la inconsecuencia de contradecirla con las obras. Afortunadamente es-
tos colegios no pasan de tres en toda ía nación. En uno durante muchos años 
no se enseñó ni una palabra de Cicerón, Virgilio, Horacio, Fedro ni de ninnuj 
clásico pagano; ahora se enseña un poco de Cicerón, un poco de Virgilio i°un 
poco de Horacio. En otro, durante muchos años se enseñó algo de Cicerón, a1-
go de Horacio i ni un verso de Virgilio; ahora se enseña algo de Horacio i la 
enseñanza de Cicerón i de Virgilio se ministra a la juventud en dosis homeo-
páticas. En el otro, hace muchos años que se lia enseñado i se enseña un poco 
de Virgilioi un poco de Horacio i no se ha enseñado ni se enseña ni un ren-
glón de Cicerón. Dichos Señores profesores católicos tienen la gallardía de 
creer que su juicio individual i gusto literario es superior al juicio i gusto li-
terario de los Papas. Como una preocupación en el siglo XIX no es una preo-
cupación en el siglo XVI, los catedráticos de los tres seminarios indicados se-
gún lo muestran los programas de los exámenes públicos en estos últimos años 
se van desengañando de que entre católicos el ejemplo de León XIII, el de 
Pió IX i el de todos los Papas anteriores es un argumento mui fuerte- de que ' 
entre católicos es convenentísimo, cuando no necesario, acatar y obedecerlos 
encargos del Papa, aunque no hable ex cathedra; de que el juicio'individual so^ 
bre peligros de la juventud o sobre Cualquiera otra cosa, cuando ee halla en 
oposicion con las enseñanzas i los ejemplos de la autoridad, no es católico- de 
que el espíritu gomista es espíritu de bandería i el espíritu de bandería río es 
católico; de que enseñar ala juventud comoae enseña en los seminarios de Roma 
i en los demás de la cristiandad, es lo universal i en consecuencia lo católico- de 
que la autoridad del Papa debe preferirse a la autoridad del Abate Gaume! de 
que no pudiendo asegurar los catedráticos que a ellos no los tienta el diablo, 
despues de las graves consideraciones anteriores, en el caso presente es mui de 
temer que el peligro de desvio i la tentación del diablo esté mas en los maestros 
que en los discípulos; i de que siguiendo el método católico antiquísimo, obra-
rán con segundad de conciencia i sin tropiezo {inofenso pede) en la enseñanza) 
educación de la juventud. Los catedráticos de los tres seminarios, queriendo o 
no queriendo (velis nolis), están volviendo por sus pasos contados (pedetentim) 
al antiguo camino de la enseñanza competente de los clásicos paganos a la 
juventud; i en fin, los de los tres seminarios en estos últimos años han cedi-
do bastantes palmos en el terreno de la cuestión i agitación de las conciencias 
suscitada por Gaume, i acabarán por ceder el último palmo, por que es pala-
bra eterna enseñada por San Agustín que la verdad siempre triunfa: ut veri-
tas vxncat necesse est. 

ensartados como sardinas en leche, y del mismo modo que el g ran 
Sancho deseaba vér á los encantadores." 

E n la Gaceta de 7 de set iembre de 1790 dice: " L a Real Aca-
demia de cirujía de Par í s , al vér que el célebre fisiólogo Le Cat , 
se llevaba anualmente los premios propuestos á la mejor rnsmo-
ria que se presentase, no pudo menos que manifestarle SU sorpre-
sa en estos términos: Usque quof ¿Hasta cuando? E n un sentido 
totalmente diverso ¿no se pudiera decir del mismo modo á los e s -
colásticos: Usque quol -¿Hasta cuando? ¿Has ta cuando, vuelvo á 
decir, rasgareis ese obscuro velo que cubre vuestros ojos, y os im-
pide vér la bril lante luz del mediodía? ¿Qué, ni las repetidas ór-
denes de nuestros soberanos, ni el- ejemplo de tan tas y tan ilus-
t res academias (de Europa) ni los clamores y exhortaciones de 
tantos hombres sabios, han sido bastantes para recordaros de 
ese profundo letargo en que os hallais sepultados? Usque quof 
¿Has ta cuando aristotélicos? ¿Has ta cuando abandonareis esa 
inútil gerigonza con que bajo el pre texto de enseñar á los jóve-
nes los recónditos misterios d é l a naturaleza, les inspiráis, si nó 
los mas perniciosos errores, á lo menos los mas ex t ravagantes 
sueños y delirios de -vuestra imaginación? Usque quo? ¿Has ta 
cuando? ¿No os atemorizan ni las acres y rei teradas censuras de 
Roselli_, ni las continuadas sátiras y burlas? ¿Qué digo atemori-
zan1' Vuestra preocupación ha llegado á tanto , que no solo ven-
deis vuestra filosofía ó algarabía por la mejor, sino que aun la 
creeis necesarísima á la teología, como si esta sagrada facultad se 
hallára cimentada en los fúti les y tal vez falsos principios de 
vuestra secta: Vedi, quanta insania mentís! ¿Y los primeros P a -
dres de la Iglesia no fueron excelentes teólogos, sin embargo de 
no haber sido peripatéticos? ¿Mas á qué fin se dirige esta decla-
mación? A manifestaros que en el dia ya no podréis murmura r 
impunemente á los filosófos modernos, como lo muest ra la ad-
j u n t a carta escrita á uno de nuestros c o m p a ñ e r o s . . . " M u y Re-
verendo P a d r e F r a y Manuel Aparicio: P u e d e Yuesa Pa te rn idad 
creerme ciertamente que solo el Ínteres de la pat r ia y crédito de 
la nación me han estimulado á q u e le dirija esta carta, notándo-
le uno de los mas crasos errores que contienen las conclusiones 
de física que ha publicado. Yo de mió soy bas tantemente tímido 
y huyo mucho de las censuras que por fuerza tiene que sufrir 
quien se resuelve á hablar en público, principalmente en escritos 
apologéticos, que la mayor par te de los lectores suele calificar in-
jus tamente como producciones del espíritu de soberbia y sedición • 
por otra parte no encuentro que semejantes obras puedan alentar 



á nadie con la esperansa de la gloria ó la de la alabanza, cuando 
todos saben que el talento de criticar lo malo es muy inferior al 
de producir lo bueno, y que no es lo mismo saber hacer la cosa 
que notar sus defectos cuando está mal hecha; pero al vér lo 
mucho que se expone el crédito de la patria en tolerar impune-
mente unos papeles que pasando tal vez á la Europa, pueden 
grangearnos allá, cuando menos, la fama de cafres ó iroqueses, 
hube de resolverme á tomar la pluma, para hacer saber así al 
público como a Yuesa Paternidad el juicio que en esta corte han 
formado los literatos imparciales de su impreso. Esta es única-
mente mi intención, que la sublime comprensión de Yuesa Pa-
ternidad no puede menos de reconocer por justa, como que está 
muy remota de extenderse á otra cosa que á sus absurdas y ex-
travagantes opiniones, sin tocar ni por asomos las cualidades de 
su persona, que solo podría yo tomar en boca para tr ibutarle los* 
elogios de que son merecedoras." 

"En esta suposición, lo primero que llamó la atención de los 
críticos y desde luego les dió un bravo golpe é idea de la obra de 
V uesa Paternidad fué la famosa empresa que lleva en el frontis-
picio, que viene á ser un cono ó pirámide medio iluminada con las 
luces del sol, en cuya base se lee este rótulo: Specialiter Aristoté-
lica.. Tengo por excusado de entrar en la averiguación del signi-
ficado, pues.es fácil conocer que la pirámide representa á la es-
cuela tomística, á la que por cierto no hace Vuesa Paternidad 
mucho favor en suponer que ha jurado ciegamente en las palabras 
de Aristóteles^ pero me es indispensable suplicar á Yuesa Pater-
nidad que considere si semejantes puerilidades son capaces de ha-
cer recomendable una doctrina que por sí no-lo es; ó-sí por el 
contrario solo son propias para entre tener la imaginación de los 
niños y del populacho, y para hacerse la risa de los hombres se-
nos, cuanto mas de los literatos.' ' 

"¡Tal es la empresa! Y así no le debía ir en zaga la pedantería 
del ti tulo de la obra. Dice así: Aristotelicae veritatis fontes tam-
diu| erunt nobis ad venerandum, quousque eas prae caeteris inu-
sent Angélico suo dígito Divus Tilomas. ¡Feliz principio! ¡Fon-
tes eas!_ Luego quiso la t rampa que una mala concordancia de 
sustantivo y adjetivo quitase todo el lucimiento á un título tan 
pomposo y re tumbante como un fontes eas en lugar áe fontes eos, 
pues fonsfontis es masculino en toda t ierra en que resuena el eco 
^ Musa musae. Hubiera sido mas acertado poner un título sen-
cillo y natural, cuidando al mismo tiempo de la pureza del len-
guage, qUQ no estampar un t i tulon estrepitoso y retumbante, 

T " • *- ' F V F . \ -

descuidándose notablemente de los primeros elementos de la gra-
mática, Omito por ahora el ningún sentido do la frase cui dica-
vit theses ad tutelam Fratris, la extravagancia de unir la idea de 
fuentes con la de veneración; no hago caso de la de landiu con 
quousque, adverbio de pregunta ó de lugar, en vez de tandiu, 
quandiu, ni de otras muchas impropiedades de solo el frontispi-
cio, porque estando errada la primera concordancia, como lo es-
tán otras muchas, ¿qué se puede esperar en lo demás? Solo qui-
siera que Yuesa Paternidad, que es calificador mayor de los pe-
cados mortales literarios, de las maldades y de los escándalos, 
me dijese ingenuamente ¿si reputa venial ó mortal el primer p e -
cado de su cuaderno, y que penitencia juzga que sea bas tante 
para expiarlo, de suerte que Nebri ja quede enteramente desagra-
viado?" 

"Dejando, pues, los defectos del estilo, porque para apuntarlos 
todos seria necesario formar un grueso volúmen, paso al proe-
mio, en que como es fácil lo conozca el menos advertido, intenta 
Vuesa Paternidad establecer que el estudio de la física moder-
na no es propio de los religiosos, y que solo les conviene el de la 
peripatética. Es te sin duda fué el objeto de Yuesa Pa tern idad , 
porque de otra manera no sé como venga al caso la doctrina de 
San Agustín y Santo Tomas, que quieren que los religiosos so 
dediquen principalmente á aquellos estudios que conducen mas 
á la piedad. Concedo sin embarazo alguno todo el contenido del 
proemio, pues no se puede dudar, ni ningún hombre de juicio 
duda, que los religiosos deben poner su principal atención en se-
mejantes estudios, como peculiares de su estado y necesarios pa-
ra el cumplimiento de las obligaciones de su profesion. ¿Qué in-
ferirá Vuesa Pa tern idad de esto? ¿Luego no deben estudiar f í -
sica moderna? ¡Brava consecuencia! Debia Yuesa Pa tern idad 
ante todas cosas probar el supuesto falso que incluye semejante 
discurso, esto es, que la física moderna no conduce á la piedad; 
pero mientras así no lo hace, le suplico tenga la bondad de aten-
der á las siguientes razones que alego, no porque juzgue ser ne-
cesarios muchos argumentos para demostrar una verdad tan cla-
ra, sino porque tengo por preciso combatir un error que seria 
muy perjudicial á los progresos de la buena filosofía, si todos los 
religiosos adoptasen el absurdo modo de pensar de Yuesa Pater-
nidad." 

. "¿ P 0 5 , qué conduce más á la piedad el estudio de la física pe-
ripatética que"el de la moderna? ¿Acaso porque mueve infinitas 

cuestiones inút i les acerca de la materia, como lo son si esta tiene 



acto entitativo, si puede existir sin la forma, si la apetece?- iporoue 
nos descubre el portentoso secreto de que para que el ¿alo pase 
a ser fuego, es necesario que se suponga privado de la forma de 

¿Porque pregunta si la materia y forma se unen por sus mis-
mas entidades-, si pueden juntarse dos formas en una misma nía 
t ena , con otras infinitas ridiculísimas sutilezas? ¿Puede inspirar 
por ventura afectos muy vivos de piedad el grande arcano de que 
lajtgura de las narices de un cadáver es distinta de la que tenían 
antes que el hombre muriese; porque haciéndose la resolución del 
Compuesto hasta la materia primera,, y saliendo el alma, debie-
ron perecer todos los accidentes que la acompañaban, y entrar 
otros numéricamente distintos en seguimiento de la forma cada 
vérica? ¡Cierto que podemos formar una grande idea del Criador 
dando á muchos portentos de su sabiduría, como lo son las plan-
tas é insectos, un origen tan vil y bajo como el de la putrefac-
0 1 ¡Mucha devocion puede excitar en nuestro corazon supo-
ner en los cielos un artificio mecánico demasiadamente grosero 

b s hombres !^ 6 e r V a m 0 S e n u n r e l o x ^ e u o t r o s artefactos d i 

b , P , E , S t ? / S M d 0 Gl f U t ° q u e ' s i V u e s a Paternidad procede de 
buena fe debe confesar se saca de lo que se llamk física en 
las escuelas. D e suerte que dos son los defectos capitales que 

se encuentran ellas: en el primero, no considerar las obras de 
la naturaleza,_ sino entretenerse en cuestiones abstractas, des-
pues de cuya investigación quedamos tan ignorantes de los efec-
tos naturales, como lo estábamos antes; y el segundo, atribuir 
estos á unas causas supuestas y fantásticas, como se vé clara-
mente en uno u otro fenómeno que los peripatéticos tocan de 
paso y con mucho descuido como la subida del agua en las 
bombas, los meteoros, cielos etc., de que suele traer afeo uno ú 
otro Curso peripatético. ' 

"Si Vuesa Paternidad quisiera abrir algún buen libro de física 
moderna y leerlo con imparcialidad y sin preocupación, conoce-
ría cuan a proposito es el estudio de la verdadera física para ins-
pirarnos sublimes ideas de la existencia, Omnipotencia, Sabiduría 
y Bondad del Criador. Los modernos se afanan en averiguar las 
admirables reyes de los movimientos, por medio de los- cuales se 
mantiene el orden y armonía que observamos en la hermosísima 
maquina del mundo: consideran la naturaleza y equilibrio de los 
fluidos, las virtudes del fuego y demás elementos, la naturaleza 

d f v p t o ' ? d l T e r s l d a d d e c o l o r e s que esta representa según la 
refacción ó modificación de sus rayos; los objetos de los 

sentidos, la estupenda fábrica de estos, como la de los ojos, oídos 
etc. All í es donde el espíritu humano se engolfa y se pierde, di-
gámoslo así, en el infinito piélago del Poder y Sabiduría de su 
Hacedor, allí queda absorto y atónito considerando la sencillez y 
proporcion de los medios de que se vale para llegar á los fines 
que se propone, de la apt i tud y conexion de estos, y de la acerta-
da elección que los prefirió á otros mucbos, por los cuales pare-
ce que se hubiera podido conseguir el mismo intento. E n una 
palabra, por no discurrir largamente por todos los asuntos de la 
física, porque para desvanecer el error de Vuesa Paternidad, ó 
lo expuesto debe bastar, ó nada basta, me limitaré solamente al 
siguiente raciocinio del P a d r e Malebranche en su obra De In-
quisitione Veritatis (1), en la qué todos advierten que brillan á 
competencia la ciencia y la piedad. Vuesa Paternidad, que no re-
paró en formar al referido autor una terrible censura, sírvase 
ahora de escuchar con paciencia su doctrina. Dios formó la ma-
ravillosa fábrica del mundo, estampando en ella las imágenes de 
sus soberanos atributos con tanta claridad, que es imposible el 
qüe no arrebaten la atención de la criatura racional, excitando en 
su mente el conocimiento y amor de tan grande artífice: por otra 
parte es cierto que tanto mas se amplían y avivan las ideas de la 
grandeza de su Autor. Luego Dios quiere que los hombres se 
dediquen á este estudio, y así los que lo vituperan, resisten á su 
voluntad. Es ta última consecuencia es del citado Malebranche, 
Yuesa Paternidad piense que se le puede responder." 

" P e r o no son las razones que hasta aquí llevo alegadas las mas 
tuertes que hay en el particular: lo mejor del caso está en que 
del mismo principio de Vuesa Paternidad se infiere con eviden-
cia no solo la utilidad de la física moderna, sino también la nece-
sidad que los religiosos y demás eclesiásticos tienen de saberla. 
De este modo los religiosos, según queda asentado, deben dedi-
carse principalmente á aquellos estudios que dicen mas relación 
a las ciencias sagradas y especialmente á la teología, porque pa-
ra esto estudian, para ser buenos teólogos. En esta suposición 
una de las principales obligaciones del teólogo es sostener la doc-
trina sana contra aquellos que la contradicen: esto es, defender 
os dogmas de la religión natural y revelada de los sofismas de 

los herejes Ahora pues: ¿imagina Vuesa Paternidad que con la 
gerigonza de la materia y / o r n a y demás cavilaciones de la me-
tafísica de los peripatéticos, que son «ñas consecuencias extra-

(1) í'De la Indagación de la Verdad/-



Jontrn í f t ^ f f T d ? S u P ^ d e n defenderse 
contra los incrédulos los dogmas de la espiritualidad é inmort l 
lidad de nuestra alma, la existencia de Dios, su Providenc a 
Bondad^ y demás atributos? De buena gana viera yo á V u e S 
Paternidad bajar á la arena con un materialista y probarle a 
e pmtuahdad del alma despues de asentar como u m v e r d a d i n -
dubitable que hay en la naturaleza unas sustancias capaces de 
sensación y conocimiento que no son materia, pero sin embarco 
son materiales y se engendran en ella con la misma facilidad qSe 
se destruyen; aunque por mejor decir, no lo viera, porque mué 
había de ver sino un estrago? L o mismo puede Vuesa Paterni-
dad creer que se verifica en otros asuntos. Los herejes que por 
permisión divina inficionan la t ierra en nuestros dias, se dedican 
con dañada intención al estudio ele las ciencias de que abusan- v 
no es justo que _ cuando ellos corrompen la filosofía para hacerla 
servir á sus impiedades, ignoremos nosotros el uso legítimo que 
debemos hacer de ella en beneficio de nuestra creencia, y gaste-
mos el tiempo en frioleras que nada pueden aprovecharnos/ ' 

¿Qué es lo que reprende el Ilustrísimo Cano en algunos de 
los teologos que impugnaron á los herejes que rompieron la uni-
dad de la Iglesia en el siglo X V I , sino el que por haberse entre-
gado enteramente á la sofistería del escolasticismo, en la mayor 

t g l e S I l S e ^ l a r ° n s i n l a s a r m a s necesarias p í r a 
r W , 1 1 ° U e T h e r t j m S ' y S 0 l ° c o n c a ñ a s d é b i l e s d e mucha-chos?, con las cuales pelearon, es cierto, ¿pero con qué suceso? 
Entre tenidos en las cuestiones de los universales, del lineZo de 

en d S S f ? * . e t c " n o muy Í\ict 
: £ ' y erraron por ignorancia de la verdadera senda 

sion t I ^ ^ ^ S e ! U Í d 0 j T e m b a r g 0 > dignos de repren-
v l l ! p t sentido del autor . A h o r a pSes, ¿qué iuz<ra 
t e n l f ̂ r f 1 ^ d S 1 0 3 C O n P l e n o conocimiento ^ \ adver-
tencia se obstinan en seguir aquellas mismas pisadas?'' 

m U J J u s t a r ^ o n e l c e l ° d e Santo Tomas y otros 
fetS q U e V í n d ° G l a b u s o c * u e hacia de la d o * 
trina de Aristóteles, se valieron de la misma para i m p u g n a r á 
s iono l e J G S e n u q U e l l 0 S t Í C m P ° 5 e n q^e estaban c i e g a m S aía-
I Z t V l f f i ' ¿ y f r á que los religiosos se val-
nm d i ™ , i m 0 d e f n S ' < d e <*ue ^ buenos pueden usar co-
y J r t l í J q U G -°S T l 0 S C ° r r 0 m P e n P a s a m e n t e por capricho 
que no h T a C 1 ° n d G ! U C ° r a z o n ) ' P a r a confutar á l o s herejes, 
N o e T e s t r l d m ? T iQ t r° ñ l ) q U e e l d e ° P ° n e r s e á religión? 6 S e s t a P ° r c i e r f c 0 l a conducta que han observado los hom-

bres. Abra Vuésa Paternidad los libros de los mejores autores 
del dia, y no de herejes, sino de católicos muy piadosos y doctos, 
como ciertamente lo son Jacquier, Brixia, Genovesi y otros iri-
Jinitos, y reconocerá claramente la verdad de mi proposicion. D e 
la sagrada órden de Vuesa Pa te rn idad pudiera citar varios, pero 
val^a por todos un heroe, que puede sin duda servir de modelo 
en 'e l punto de que tratamos. Es te es el grande Fray Antonio 
Valsecchi en su inmortal obra intitulada De Fundamentis Reli-
gionis. Léala Vuesa Paternidad con atención y despues me dirá 
¿qué filosofía es la que usa para defender la religion contra sus 
mas perniciosos enemigos?" 

"En el citado autor puede Yuesa Paternidad observar la jui-
ciosa aplicación que hace de la doctrina de Santo Tomas, valién-
dose de los principios de excelente metafísica que se hallan en las 
obras del Santo Doctor y conducen á su intento, sin adherir pdr 
eso, del mismo modo que el Santo no adhirió, servilmente á la 
filosofía peripatética en sentir del Pad re Rubéis. Los mismós 

'principios de la filosofía peripatética (dice este sabio dominicano 
al principio del tomo 16 de las obras de Santo Tomas, edición de 
Venecia de 1753, hablando del Santo), de tal suerte suele propo-
nerlos, que con poco trabajo pueden depurarse las preocupaciones 
del Estagirita y acomodarse al sistema filosófico que se quisiere, co-
mo por propia experiencia lo lie conocido muchas veces y lo conoce-
rán sin duda otros mas exactos y diestros que yo. En efecto, esto 
es lo que la prudencia dicta que se debe hacer, y á lo que debe 
siempre juntarse una gran veneración á la santidad é incompara-
ble sabiduría del Angélico Doctor; pero posponer la razón á la 
autoridad en puntos del todo filosóficos, en que nos ha desenga-
ñado ya la luz de la experiencia; dejarse arrebatar siempre del 
espíritu de partido, y no hacer uso de la propia razón en aque-
llas investigaoiones que no exceden los límites de su esfera, es un 
obsequio necio y supersticioso que tal vez podrá lisongear la so-
berbia de algún pedante alucinado, pero que á un verdadero sa-
bio de ninguna manera puede agradar" 

"Tiene á mas de esto el teólogo necesidad de la verdadera fí-
sica para desarraigar las supersticiones de que suele estar imbui-
do el pueblo cristiano, para juzgar sanamente de la oposicion ó 
conformidad de las opiniones con los dogmas sagrados, para mu-
chas cuestiones de lá moral, y finalmente para otros fines de su 
profesion. ¿Cómo podrá formar juicio recto de los milagros, si 
ignora las leyes de la.naturaleza, y por consiguiente no puede dis-
t inguir los efectos ordinarios de ella de los que exceden la aeti-



vidad dé l a s cansas naturales, y por tanto deben atribuirse á un 
principio superior á sus fuerzas? Mucho había que decir sobre 
esto, pero lo omito respecto á que puede Yuesa Paternidad vér-
lo tratado magistralmente por el docto valenciano D. Juan Bau-
tista Muñoz en su Disertación intitulada: De recto Philosophiae 
Rscentis in Theologia usu (1), Valencia, 1767. Pues yo paso á 
hacer un breve análisis de sus conclusiones (del Pad re Aparicio) 

. para que vea Vuesa Paternidad que solo irónicamente podría 
dárseles el epíteto de selectissimas ad Physicam puriorem spec-
tantes. ¡Ya se vé que Vuesa Pa tern idad fué quien les dió tan 
honroso título!" 

"Las nueve primeras conclusiones t ra tan de la materia y sus 
apetitos., de la, forma y su educción y de la privación-, y así están 

- llenas de cavilaciones, de hipótesis voluntarias y falsas y de dis-
. cursos que no fundándose en la experiencia y versándose acerca 
de la naturaleza de la sustancia, de la cual nosotros no tenemos 

, idea adecuada, deben ser todos vanos y ridiculos. Nosotros sabe-
, inos cjue la sustancia corporea ó materia tiene los atributos de 
extensión, solidez, inercia, gravedad etc.: sabemos también que la 
hay en todos los cuerpos, y que unas veces está de una manera, 
otras de otra, y podemos pensar que es una misma en todos. Fue-
ra de esta idea oscurísima de la materia, ninguna otra tienen ni es 
posible que tengan los hombres, digan lo que dijeren; por lo que 
en empezando los. peripatéticos á brincar con los silogismos y á 
hablar de este asunto, lo mejor es no contestarles y oírlos como 
quien oye llover; no obstante, puede Vuesa Paternidad consultar 
el Curso Filosófico del P a d r e Celis que tiene la paciencia de 
mostrar la futilidad de los discursos d e d o s escolásticos, porque 
yo no puedo detenerme en esta cuestión." 

"La conclusión décima es el error común de los aristotélicos 
que creen que hay movimientos violentos en la naturaleza. Vén 
la causa que hace moverse á un cuerpo perpendicularmente hácia 
arriba, y como inmediatamente despues lo vén bajar, sin vér la 
causa que lo impele, esto les basta para creer que el principio del 
segundo movimiento está en el mismo cuerpo, y por consiguien-
te que cuando él se sube vá de mala gana, y cuando baja, ansio-
so y desalado por unirse con su centro. Esta es toda la teórica 
del movimiento violento, cuya confutación puede Vuesa Paterni-
dad vér en la Física de Piquer , t ra tado 3, capítulo 3, numero 78. 
Entre tanto, crea Yuesa Paternidad que siendo todos los moyi-

(1} "Del recto uso de la FUospfia Bloderaa en la Teología," 

mientos conformes á las sabias reglas y disposiciones de la na tu-
raleza, y no pudiendo los entes inertes y destituidos de libertad 
oponerse al orden establecido por ella, el dicho movimiento vio-
lento es una quimera indigna de un filósofo." 

"Las cuatro conclusiones siguientes son definiciones de nom-
bre de las causas y cuestiones de posible acerca de estas. ¿Qué 
fruto pueden dar?'' 

" E n el número 15 t ra ta Vuesa Paternidad del movimiento, y 
ya se vé que como este es el alma de la física y sin su conoci-
miento se ignora totalmente la naturaleza, pondría Vuesa P a -
ternidad todos sus cinco sentidos en la consideración de su esen-
cia, propiedades y leyes; pero ¡qué lástima! que en el cuaderno no 
nos haya puesto Yuesa Pa tern idad mas que la antigualla de la 
definición Actus entis in potentia etc. Enfadándose mucho con los 
modernos que la juzgan oscura, se prepara Vuesa Paternidad pa-
ra impugnar la definición común de estos, y dice: Cartesius mo-
tum localem cum Gassendo dejinit migrationem de loco in locum; 
en lo qué inmediatamente tropieza confundiendo á Cartesio con 
Gasendo: del primero no se puede dudar que dió una mala defi-
nición del movimiento, (vease á P iquer , ibid.» número 74);* pero 
en la de Gasendo ¿qué tiene Yuesa Pa te rn idad que criticar, y 
mas para añadir aquella temeraria y atrevida censura: quo nihi¡ 
absurdius in orbe litterario excogitaban video? Yo sí qua pudiera 
decir que no he visto satisfacción ni ligereza mayor que la de 
Yuesa Pa tern idad en censurar á los hombres mas grandes, pero 
veamos la impugnación que sigue asv. puta si díceres motus loca-
lis est motus localis: narn transitus est motus. ¡Pues por eso mis-
mo es buena definición; porque poniéndola en lugar del objeto 
definido, excita la idea de él con toda claridad: apelo á la expe -
riencia que se haga diciendo á un rústico: moverse ó menearse 
el caballo, es pasar de este lugar á este otro. E n fin, concluye la 
impugnación de esta suerte: deinde non explicat motum physicum, 
sed mutationcm corporis utcumque; que son palabras totalmente 
vacias y faltas de significado." 

" E n el número 1G nos dice Yuesa Paternidad que el miedo del 
vacio está demostrado: vacuum ergo naturaliter dari nequit, ut 
probat Divus Tilomas, naturdmqiie vacuum horrere in demostra-
tione erit; ¡pero qué dolor que esta demostración se le quedase en 
el tintero! Ya tarda Vuesa Paternidad en darla á luz, por lo qué 
encarecidamente le ruego que no nos prive de tan maravilloso 
descubrimiento, pues estoy entendido en que será recibido del 
orbe literario con mas aplauso que la cuadratura del círculo, ó la 



causa física de la gravedad. Ojalá que con esa famosa demostra-
ción nos diese Vuesa Pa t e rn idad la explicación de los siguientes 
fenómenos. ¿Por qué cesa el afan del agua por impedir el vacio 
luego que ha llegado á la a l tu ra de. 32 pies, y de ahí para arriba 
ya no se espanta del vacuo? ¿Por qué el azogue es menos solícito 
ó no tan reñido con el vacuo como el agua , pues no sube sino 
hasta la a l tura de 28 pulgadas? ¿Qué es lo que sosiega los temo-
res del vacuo en el azogue y lo hace ba j a r del todo, luego que se 
extrae el aire de la máquina neumática, y como recobra este su 
ant igua solicitud, luego que se vuelve á da r en t rada al aire? Deseo 
vér explicados estos fenómenos por el miedo del vacío, y no dudo 
que Vuesa Pa t e rn idad los explicará de un modo tan claro como 
plausible." 

" E n el número 17 encuentro esta proposicion: cerlum est an-
tevi de infinito in actu repugnare creaturam infinite perfectam 
praeter Deum. ¿Qué tal? ¿Podré yo sacar de semejante proposi-
cion esta consecuencia: Ergo Deus est creatara, P a d r e mío, in-¡ 
ven tor de los pecados mortales l i terarios, de las maldades, de los 
crímenes, de los escándalos y de las heregias materiales, ¿en qué 
estaba pensando Yuesa Pa te rn idad cuando escribió esto?" 

" E n el número 21, t r a t ando de la física celeste, t rae Yuesa Pa -
ternidad el t ex to del capítulo 37 de Job , en que se dice que los 
cielos son solidísimos, como si fueran fundidos de bronce. "V uesa 
Pa t e rn idad vió el t ex to en el Goúdin, y sin mas exámen nos lo 
plantó en cuerpo y alma en la conclusión, sin reflejar en boca de 
quien pone la his tor ia de J o b aquellas palabras. Vea Yuesa P a -
ternidad el principio del capítulo 36 y ha l la rá que ni en todo él 
n i en el 37 habla Dios ni J o b una palabra, sino Eliu, uno de sus 
amigos, de quien no consta que fuese voto en la materia, y de 
quien pregunta Dios en el verso 2 del capítulo 38: ¿quien era 
aquel que estaba diciendo necedades? E s t e es el g ran fundamen-
to que t iene la opinion de la solidez de los cielos en la Sagrada 
Escri tura , P o r lo que hace á & física, pienso que me agradece-
rá Yuesa Pa te rn idad la noticia de que h a muchos años que los 
cometas hicieron pedazos las solidísimas esferas de Tolomeo con 
gran júbilo y contento de sus amigos los planetas, que antigua-
mente tenían que atravesar una mul t i tud de canales y encrucija-
das para continuar constantemente en sus giros, y aun estando 
las dichas esferas todas cascadas y llenas de agugeros, llevaban 
muy buenos porrazos contra ellas: de es ta suer te p a s a b a n una vi-
da llena de trabajos, has ta que los cometas, estos astros orgullo-
sos y malignos que solo anuncian calamidades á la t ierra, olvi-

dados de que no son mas que débiles concreciones de sus vapores 
sulfúreos irritados de verse embarazados por aquella tosca y es-
torbosa máquina, descargaron su fur ia contra ella, la convirtie-
ron en menudas piezas, cruzaron por las regiones de los planetas 
v á la presente t ienen establecido su curso regular y constante 
en el espacio. P o r t an to en el dia solo los aristotélicos hablan de 

cielos sólidos." , , TT , . , , , , 
"Finalmente, en el número 22 t r a t a Vuesa Paternidad de los 

elementos haciéndoles la distribución de las cuatro cualidades con 
toda la formalidad y solemnidad que acostumbra la rancia fi-
losofía." , , 1 T -p. , 

" E s t o me parece lo suficiente para hacer ver á V uesa P a t e r -
nidad que exprimido y prensado de mil maneras su cuaderno de 
conclusiones, no dá una sola gota de jugo y por consiguiente que 
tuvo muy poco fundamento para censurar con t an to rigor á los 
mas célebres filósofos entre los modernos. Quizá habré incomo-
dado á Yuesa Pa te rn idad y ciertamente lo sentiré mucho; pero 
como en Yuesa Pa te rn idad supongo un verdadero deseo del bien 
público, y el amor á la verdad que forma el carácter de los filóso-
fos y sin duda esmalta sus grandes vir tudes y talentos, me animo 
no solo á pedirle el perdón de mis molestias, sino también el que 
se di«ne de contarme por uno de sus mas apasionados se rv ido-
res Q. S. M. B. Eusebio Fi lopatr io ." 

Alza te en la Gaceta de 30 de noviembre de 1790 dice: "Me-
morial A jus t ado que los Maestros de Filosofía, los Doctores en 
Medicina y demás Profesores de las Universidades y Colegios 
Per ipaté t icos presentaron al Ente de razón, raciocinante supremo 
juez y Pres idente de la Audiencia y Chancilleria de Es tag i ra en el 
reino de las Quimeras, para que en dichas Universidades y Cole-
gios se mantenga la doctrina de Aristóteles; y sentencia definiti-
va del Pres idente y Oidores á favor de la misma doctrina. Tradu-
cido todo del original griego, que se imprimió en la ciudad de 
Fan tas ía por Juan Peripatomáxtix, impresor de cámara, calle de 
la Verdad , año 11675." 

M u y Poderoso Señor Hirco-Cervus y demás contradictorios 
Señores de la Audiencia y Chancilleria de Estagira en este reino 
de las Quimeras .—Los Maes t ros en Filosofía, los Doctores de 
Medicina, los Regentes y demás Profesores de las Universidades 
y Colegios Peripatét icos, en la mejor forma que haya lugar en 
derecho, ante Vuestras fingidas personas con el mas profundo 
respeto comparecen y dicen: Que es notorio con notoriedad pú-
blica, de pública voz y fama, que .el sublime é incomparable g e -



fio>r Aristóteles es sin contestación alguna el primer fundador de 
los cuatro, elementos fuego, aire, agua y tierra, y que por una gra-
cia especial que ha querido hacerles ha concedido la simplicidad 
ó fa l ta de composicion, que no les pertenece por derecho natural-
que á unos les ha dado peso ó gravedad, y á los otros una gran 
ligereza, para que por este medio pudiesen estar quietos y sose-
gados en los lugares y puestos en que los había colocado; que á 
mas de esto (según, afirmamos todos sus discípulos] ha concedido 
á cada cuerpo en par t icular un horror y miedo tan considerable á 
su común y mortal enemigo el vacío ó vacuo, que no se encontrará 
cuerpo alguno, por pequeño y despreciable que sea, que 110 sufra 
<5e mejor gana su propia destrucción, antes que permit ir al vacío 
que ocupe la menor par te del mundo, estando todos, como lo es-
tán, muy bien instruid«s, por haberlo así enseñado el mismo Se-
ñor Aristóteles, en que si este terrible enemigo se pudiese insi-
nua r en alguna p a r t e del mundo, impediría el que bajasen las 
influencias d e los astros, y causaría por este medio la total des-
trucción de la n a t u r a l e z a . . . Que ha establecido tal órden y su-
bordinación en todas las cosas naturales, que ha merecido por 
e s to los gloriosos renombres de genio de la naturaleza, Príncipe 
de los filósofos y oráculo de las Universidades y Colegios. Y aun-
que por muchos siglos por unánime consentimiento se ha mante-
nido en una magnífica posesion de t an plausibles ó incontestables 
-derechos, y aunque le favorece la prescripción contra todos los 
que pre tenden lo contrario (1), sin embargo de todo, de algunos 
años á esta par te (2), han hecho liga contra él dos particulares, 
nombrados la Razón y la Experiencia, para disputarle el distin-
guido lugar que con t a n t a justicia le pertenece, y han pretendi-
do erigirse un t rono sobre las ruinas de su autoridad, y que para 
l legar con mas facilidad á conseguir unos fines tan injustos, se 
lian valido de ciertos hombres sediciosos llamados cartesianos, 
gasendistas y newtonianos, los cuales han comenzado ya á sacu-
dir el yugo del Señor Aristóteles, y con una temeridad que no 
t iene ejemplar en todos los siglos, han querido d i spu ta r l e^ ! de-
recho que á fuerza de silogismos se habia adquirido para hacer 
pasar lo falso por verdadero y la verdad por falsedad; y qüe por 
cuanto la autoridad de Aris tóteles se ha adquirido ya un dere-
cho de prescripción contra las susodichas Razón y Experiencia, y 

(1) Esa razón de la prescripción es semejante á la razón del gusto de 
Benstam. 

(2) Siglo y medio; ¡algunos años! 

porque no hay mejor medio para combatir á estas, que no dar o í -
dos ni hacer caso de cuanto dicen y muestran; pedimos que de 
hoy en adelante no se les oiga en justicia, y que por último, pase 
con este Memorial al Señor Ergotin, vuest ro fiscal, ese cuaderno, 
que con la debida solemnidad presentarnos^ para que hecho car-
go, no solo de lo que aquí vá expuesto, sino de todo lo demás 
que en dicho cuaderno pedimos, y principalmente de lo que pre-
tende todo el Claustro de Medicina,, se sirvan vuestras imagina-
das personas pronunciar sentencia definitiva, en la que vayan en-
cerradas todas nuestras razones, y se haga particular y específica 
mención de lo expuesto en el cuaderno susodicho, y manden, 
que el sol se afeite y se lave bien la cara, y que no comparezca 
en público con aquellas indignas manchas que le han descubierto 
los modernos nuestros contrarios, las cuales no miran á otro fin 
que á la destrucción de la quinta esencia celestial de nuest ro Se-
ñor Aristóteles; que Monsieur Dionisio se ha obligado á reparar 
á su costa todas las brechas y rajaduras que ha abier to en la bó-
veda de los cielos, para hacer pasar por ellas los cometas que apa-
recieron en los años 1664 y 1665, y que los Mesieurs Pe t i t , A u -
rout y Cassini, que durante la noche los vieron desde sus obser-
vatorios pasar por encima de la luna y del sol sin formar oposicion 
alguna, sean declarados reos y cómplices del a tentado que se ha 
hecho en este caso á la autoridad respetable del Señor Aristóte-
les, el cual habia colocado los cometas abajo de la, luna, con 
expresa prohibición de no dar ni un paso para arriba. Que el fue-
go elementar se restablezca con los debidos honores á su lugar, 

. colocándolo en el cóncavo de la luna. Que sea reconocido al aire 
por un cuerpo mas ligero que una pluma, aunque digan nuestros 
contrarios 110 ser esta opinion del Señor Aris tóteles (1), como si 
ellos pudiesen entenderlo mejor que nosotros, que jamás hemos 
visto el alfabeto de la lengua griega; y que se manden quebrar 
todos los tubos y barómetros de los Mesieurs Roberva l y otros, 
que con la razón y la experiencia quieren hacernos creer que es 
pesado. Que se restablezcan á su ant iguo honor Informas sus-
tanciales, reconociendo ingenuamente que hay, aun en los seres 
insensibles, tales verdaderas sustancias absolutamente distintas 
de la materia, aunque se les permita á las criaturas mas endebles 

(1) "Aristóteles defiende expresamente que el aire es pesado: así escribe 
en el libro 4 De Coelo: omnia gravitcUem habent, pmeter ignem: "todas las 
cosas pesan, menos el fuego." Y en otra parte: omnia cuneta in sua regio* 
ne, etzam aerem ipsum, gravitare: "todas las cosas, y también el aire pesan " 



©1 poder de criar y de aniquilar, porque al fin esto importa me-
nos que el concederle á la putrefacción la facultad de producir 
unos animales vivientes de carne y hueso, con ojos, pies, músculos, 
venas etc; lo que le tenemos concedido literalmente. Que asimis-
mo sean reconocidos los accidentes por unas graciosas y pequeñi-
tas entidades totalmente distintas de la materia. Que Gasendo, 
Descartes, Newton y todos sus partidarios sean conducidos á 
Atenas , y se condenen á que den allí pública satisfacción delante 
de toda la Grecia, per haber compuesto libelos infamatorios é 
injuriosos contra la buena memoria del d i funto Señor Aristó-
teles, Ex-Preceptor de Alejandro el Grande, R e y de Macedo-
nia. Que se multe con pena pecuniaria á todos estos atrevidos' 
modernos, que ó de palabra ó por escrito tuviesen la temeridad 
de infamar las opiniones tan establecidas del susodicho Señor 
Aristóteles, quedando siempre á nosotros la facultad de burlar-
nos de sus descubrimientos y de sus máquinas, desconocidas á la 
venerable antigüedad. Que para quitar todo asunto de contesta-
ción entre las partes, se mande se prosiga como hasta aquí dis-
curriendo á ciegas en las materias filosóficas. Que aquel que die-
re mas gritos y mas patadas, sea reconocido por el mejor filósofo, 
peripatético, aunque lo desampare nuest ra enemiga la Razón. 
Que solo la autoridad del Señor Aristóteles, fundada en un t í tu-
lo jus to de prescripción, que se ha adquirido en el disourso de 
tantos siglos, prevalezca siempre á la Razón y á la Experiencia* 
y que en lo venidero no se haga caso ni se at ienda á nuevas ex-
periencias y á nuevos descubrimientos, que no esten en los libros 
del Señor Aristóteles, so la pena de un ejemplar castigo, costas 
y confiscación de bienes, que deberán aplicarse á algunos de nues-
tros pobres Colegios Peripatéticos, á quienes, vá faltando lo ne-
cesario por la indiscreción de muchos jóvenes amantes de la no-
vedad, los cuales se han ido á estudiar á otros colegios esa fi-
losofía que llaman moderna, donde se les están enseñando mil 
herejías. Finalmente, que se tenga presente cuanto informa la 
i acuitad de Medicina en el ya mencionado ad jun to cuaderno, y 
que así en esto como en lo demás hasta aquí expuesto, se sirva 
V uestra Alteza de mandar como llevamos pedido, que es justicia. 
—Firmado.—Sofismero. Procurador general de las Universida-
des y Colegios Peripatéticos." 

"Habiéndose presentado el Memorial que antecede, y el cua-
derno de que se hace mención en dicho Memorial, visto v consi-
derado todo por el Presidente y Oidores y teniendo presentó lo 

expuesto por el Señor Fiscal Ergotin, se pronunció la sentencia 
siguiente.' ' # 

"Sentencia Definitiva que deberá pasar en autoridad de cosa 
juzgada.—Vistos por la Audiencia los documentos presentados 
pol los Maest ros de Filosofía, Doctores en Medicina, Regentes 
y demás Profesores de las Universidades y Colegios P e r i p a t é t i -
cos á su nombre, y como tutores y defensores de la doctrina del 
Muy Alto, Muy Admirable y Muy Inteligible Señor Maes t ro 
Aristóteles, Ex-Profesor Real en lengua griega en el Colegio de 
Liceo y Ex-Preceptor del difunto Rey de Macedonia Alejandro 
el Grande, de t r iunfante memoria, Conquistador de la Asia, 
Africa, Europa y otros lugares, los cuales documentos entre otras 
muchas cosas contenían que de algunos años á e s t a c a r t e una 
desconocida nombrada la Razón había tenido el a t revimiento de 
querer entrar por fuerza en dichas Universidades y Colegios, 
valiéndose para este efecto de ciertos quidams(l) sediciosos, nom-
brados gasendistas, cartesianos y newtonianos, gente sin juicio, 
con cuyo auxilio pretendía desterrar de las mencionadas Univer-
sidades y Colegios al Señor Aristóteles, ant iguo y pacífico 
poseedor de dichas Escuelas, contra quien la misma Razón y sus 
confederados habían ya publicado muchos libros, t ra tados y di-
sertaciones infamatorias, queriendo sugetar al dicho Señor Aris-
tóteles á que se les diese cuenta de su doctrina en público exa-
men, lo cual sería directamente opuesto á las leyes, usos y cos-
tumbres de las referidas Universidades y Colegios, que han re-
conocido siempre al Señor Aristóteles por juez inapelable y 
excepto de dar otra razón de su doctrina, sino que es suya y na-
da mas. Que asimismo, sin consulta de dicho Señor Aris tóteles 
había la Razón mudado ó innovado muchas cosas por dentro y 
fuera de la naturaleza, habiéndole quitado al corazon la prerogati-
va de ser el principio y origen de los nervios, que liberalmente sin 
ser apremiado por alguna fuerza le había dado el Señor Aristó-
teles, y ella la ha cedido y transferido al cerebro. Qué á mas de 
esto, con un proceder nulo por todo derecho, le había dado al co-
razon el cargo de recibir el quilo, que antes le pertenecía incon-
testablemente al hígado, como así mismo le ha otorgado el pri-
vilegio de hacerlo conductor de la sangre, confiriendo plena 
potestad á la misma sangre para que entre y salga libremente 
por él, para que se pasee y circule impunemente por las venas y 
arterias, no teniendo mas derecho ó' t í tulo para hacer todas estas 

(1) ¡finé plural tan curioso! 



dejaciones que la sola Experiencia, cuya autoridad jamas ha sido 
recibida en dichas Universidades y Colegios. Que asimismo la 
éobredicha Razón con una temeridad jamas oida hasta ahora 
había procurado desalojar ai fuego de la mas alta región del cié-
lo, pretendiendo no ser esta la propia casa de su morada no o'os 
tan te las certificaciones del tantas veces citado Señor Aristóteles 
que comprueban como muchas veces lo había visitado en ella v 
que todo le constaba como testigo ocular. Que á mas de esto 
había cometido la Rázon un atentado horrendo contra la F a - u b 
tad de Medicina entrometiéndose en curar, y que realmente ha 
bia curado muchas fiebres intermitentes, como tercianas dobles 
cuartanas y aun continuas, con vino puro, pólvora, corteza de qui-
na y otras drogas desconocidas al dicho Señor Aristóteles y á su an-
tecesor Hipócrates, haciendo todas estas curaciones, sin sano-ría 
sin purga ú otras evacuaciones preparat ivas( l ) ; lo qué, no solamen' 
te es ^ regu la r , sino injusto, injurioso y abusivo, siendo así que la 
sobredicha Razón jamas ha sido agregada al cuerpo de la Facultad 
Médica, y no pudiendo por consiguiente consultar á los Doctores 
de ella, ni ser por elios consultada, como jamas lo ha sido en efecto, 
y que no obstante esto y sin embargo de Jas quejas y oposiciones 
rei teradas de los Señores B onde], Curtois, Denjau (2) y otros 
defensores de la buena doctrina, no ha dejado la Razón de ser-
virse siempre de dichas drogas, teniendo atrevimiento de e m -

TTrdu S r f f h a s t ? á l o s m Í s m o s m é d i ™ s de dicha 
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1
d o Perfectamente con los enunciados 

remedios, lo que es un ejemplo muy peligroso, no pudiendo hacerse 

contenta aun todavía con esto la Razón, había pretendido infamar 
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tanemies, m á los accidentes absolutos, y que esto traía consigo 
un t ras torno general de toda la Filosofía ^ o í á á t i c ^ d ^ S 
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cada toda su subsistencia y toda la decencia de su persona; que 
-todo esto y mucho mas podría esperarse si no se ponía un pronto 
y eficaz remedio. Vistos también los libelos de Descartes, Gasen-
do, Newton, el Ar te de pensar ó lógica de Puerto Real , el t rata-
do de la quina y otras diferentes piezas presentadas con el referi-
do Memorial, firmado por el Señor Soíismero, procurador general 
de las mencionadas Universidades y Colegios: considerándose to-
do con el mas maduro exámen; atendiendo la Audiencia las razo-
nes expuestas en dichos documentos, mandaba y mandó, que ha 
mantenido y mantiene, ha conservado y conserva al dicho Señor 
Aristóteles en la plena y pacífica posesion de dichas Escuelas, y 
ordena que se siga en un todo, y.que se enseñe por los Regentes, 
Doctores, Maestros en Ar t e s y demás Profesores de di¿lra& Uni-
versidades y Colegios, sin que por esto esten obligados á leerlo 
ni á entenderlo, ni á saber y entender la lengua griega en que es-
cribió, y por tan to sin que estén obligados á entender lo que dice, 
pues para esto les basta los mismos Cursos de artes que leen á 

'BUS discípulos, en los que sin temor alguno pueden imputar las 
'opiniones que les pareciere al dicho Señor Aristóteles, como hasta 
aquí lo han hecho siempre. Asimismo manda al corazon que con-
tinúe y prosiga siendo el principio y origen de los nervios, y á 
todas las personas de cualesquiera estado, sexo y condicion, que 
así lo crean á puño cerrado, no obstante que la Experiencia de-
muestra lo contrario. Manda asimismo al quilo que vaya derecho 
a.1 hígado sin pasar por el corazon, y al hígado que lo reciba. 
Prohibe á la sangre el que ande de vagamunda paseándose y cir-
culando por el cuerpo, bajo la pena de que será incontinenti re-
lajada al brazo secular de la Facul tad de Medicina y á sus prac-
ticantes. Prohibe asimismo á los confederados y aliados de la 
Razón el que se anden entrometiendo en curar las fiebres inter-
mitentes con unos remedios tan perversos que tienen toda su 
vir tud por sortilegio y pacto explícito con el demonio, puesto 
que la quina y demás drogas no han sido conocidas ni aprobadas 
por los médicos antiguos; y en caso que por medio de dichas dro-
gas se hagan algunas curaciones irregulares, permite y concede á 
los médicos de la enunciada Facultad que según su método ordina-
rio, vuelvan á encender la fiebre á los enfermos, con casia, sen, 
jaraves, julepes y otros remedios propios y conducentes á este fin, 
volviendo á poner á los enfermos en el mismo estado de fiebre 
que tenían, para curarlos.despues metódicamente según las reglas 
del arte, porque acaso si no escaparen los enfermos, irán á la otra 
vida bien sangrados v evacuados. Resti tuye in integrum en to-



dos sus derechos, acciones y posesiones á las virtualidades, esei-
dades, policarpeidades y ot ras semejantes fórmulas escolásticas, 
rest i tuyéndoles su buena fama y opinion, y lo mismo hace con 
los accidentes absolutos y formas sustanciales, sin las que no pue-
de haber generaciones sustanciales ni sustanciales compuestos, Res-
tablece al fuego á su habitación, que es la mas al ta región del 
cielo según las certificaciones del Señor Aris tóteles . Des t ie r ra 
los cometas has ta el cóncavo de la luna, con expresa prohibición 
que no salgan jamas de allí, para que no anden espiando lo que 
pasa en los cielos.. M a n d a quebrar en menudos pedazos los tubos, 
barómetros , termómetros , hidrómetros, eolipilas, máquinas pneu-
máticas, eléctricas, anteojos y o t ros semejantes ins t rumentos 
desconocidos á la venerable ant igüedad, con los cuales pre tenden 
los modernos vol tearnos el juicio á fuerza de numeri tos y maqui-
ni tas (1); como si pa r a explicar los fenómenos que ellos preten-
den, no se hiciese' muy bien con las formas sustanciales, con la 
antipatía y simpatía, y cuando todo no bastase, con las cualida-
des ocultas, origen fecundísimo y pe renne fuen te de las mas inte,-
ligibles y verdaderas explicaciones, como has ta aquí lo han hecho 
las mencionadas. Universidades y Colegios; en las que asimismo 
ordena se restablezcan en su an t iguo v igor los gritos y las pata-
das, aunque pueda esto costar á los es tudiantes ó maes t ros un 
dolor de gargan ta Q de pecho ó a lguna dislocación en los huesos, 

(1) No opinaban de la misma manera Benedicto XIY, Clemente XIV i 
otros Papas; que en la misma época de los escolásticos de España i de la Nue-
va España fomentaron los estudios de las ciencias naturales en sus seminarios, 
proveyéndolos de máquinas e instrumentos de física. No ha tenido desafecto 
a las máquinas e inventos modernos Pió IX, el insigne protector de Angelo 
Secchi i el que estableció las lineas ferreas i las telegráficas en sus Estados. 
No ha tenido, desafecto a las mismas máquinas e inventos León XIII, que sin 
pararse en que Daguerre no era italiano sino francés, ni en que era libre pen-
sador, ha dedicado una de sus elegantísimas poesias a cantar "El Arte de la 
Fotografía," diciendo que produce imágenes tan bellas como las de Apeles:; 

O mira virtus ingenii 
Novionque monstrum! Imaginem 
Naturae Apelles aemidus 
Non pulchriorem pingeret. 

(Leoiiis XIII Carmina, Ars Photographica). 

El'juicio del Papa reinante en pro de los inventos de la física moderna es 
mas explícito en su Encíclica sobre la Filosofía de Santo Tomas, Encíclica que 
presentaré adelante en el lugar oportuno, 

pues todo esto puede tolerarse por lucir u n buen a rgumento y 
porque se profieran con garbo unas expresiones t an bellas como 
syncathegorematicé, cathegorematice, ut quo, ut quod y sus seme-
jantes, y mas cuando de estos gri tos y pa tadas infieren los igno-
rantes cual es el mejor filósofo, dándole á cada uno esta premi-
nencia la fuerza de sus pulmones, que es la que basta, aunque 
falte esa que l laman Razón. M a n d a asimismo á todos los Regen -
tes, Maestros en ar tes y demás profesores prosigan enseñando 
como hasta aquí, no solo lo que verdaderamente enseña el Señor 
Aristóteles, sino también lo que jamas pensó ni enseñó; y usen 
de sus terminitos y silogismos á pasto, so la pena á los con t ra -
ventores de ser echados de las Universidades y Colegios donde 
estuvieren, premiando denunciantes con que t engan facultad de 
argüir una semana en te ra sobre si Uictibi es término, ó sî  es 
la cópula. Y para que en lo venidero no se pe r tu rbe la paz ni se 
contravenga en modo alguno á lo has ta aquí mandado, o rdena 
por úl t imo sean des ter radas pe rpe tuamente la Razón y la Expe-
riencia mil leguas en contorno de todas las dichas Universidades 
y Colegios, prohibiéndoles severamente en t ra r á ellas, ni pe r t u r -
bar ni inquietar al mencionado Señor Ar i s tó te les en la t ranqui la 
y pacífica posesion que en ellas goza solo, pena de que lo cont ra-
rio haciéndose, ellas y todos sus aliados se rán declarados hereges 
y amigos de novedades en las ciencias na tura les (1) . Y para que 

(1) i ;Es va común entre los peripatéticos para desacreditar la filosofía mo-
derna y á los que la estudian, decir que es filosofía de hereges y que son he-
reges los que la estudian." 

Otro de los cargos que hadan a uno que otro sabio, como Alzate i el Cura 
Hidalgo, era el de orgullo, por que no siendo canónigos ni doctores, decían que 
los doctores de la Universidad de México eran ignorantes, en razón de que pro-
fesaban todavía la física del viejo Peripato. La Inquisición en su edicto con-
tra Hidalgo de 13 de octubre de 1810 dice: "Sois tan soberbio, que decís que 
no os habéis graduado de Doctor en esta Real Universidad, por ser su Claustro 
una c u a d r i l l a de ignorantes." (Ni Alaman ni Zamacois, a pesar de haber pu-
blicado tantos documentos, han publicado este edicto;_ tengo un ejemplar de 
los que se imprimieron en 1810). El cargo era tan injusto como el que se hi-
zo a Copérnico en el siglo XVI, que por que afirmaba que el sol está en el 
centro del mundo planetario i la tierra gira en derredor de el contra el sentir 
de todos los sabios de su tiempo, decían era orgulloso. Majadería era igual-
mente decir que Hidalgo había dado el Grito de Independencia por prgullo. Si 
el conde D Fulano i el marques D. Zutano asaltan la choza de un viejo cam-
pesino i quieren robarle a sus hijas, ¿por que él no les besa la mano, sino que 
les da unos buenos palos a sus nobles personas, se podra llamar orgulloso? Poi-
que personas tan respetables como el Abate Gaume, el Padre Ventura, el 



h Í i r f n ^ T T ^ n W n 0 ^ C k d e t 0 d ° S ' ****<> « » Pu-blicada en cada Univers idad en claustro pleno y en el general 
de cada uno de los Colegios, con asistencia de todos, y q f e d e s 
pues de esto se fije en las puer tas de todas las U n i c i d a d e s v 
Colegios Dada en nues t ra sala, en cuarenta y ocho dias del mes 
de Jul io del año de I 1 6 7 5 . - R u b r i c a d o . - H i r c o - C e r v u s " 
, E n la Gaceta del 17 de febrero de 1795 Alzate copia el "Dis 
curso en alabanza de los profesores de las ciencias que estan em 
picados en la enseñanza pública: sacado de los ex t rac tos de a ¡ 
j u n t a s generales celebradas por la Rea l Sociedad Yascon ' a d a 
de los Amigos del país año de 1783," en el cual discurso s e l e e 
este trozo: 'Es tas dos i lustres profesiones (la eclesiástica i la fo 
r ense ) con las demás que merecen los cuidados del soberano em 
pezando por la de la Iglesia, d isfrutan de la real p^ot d o n d £ 
de los principios de su carrera (I) . Proporcionádseles c r e d o s 
academias y universidades en que puedan adquir i r los c tooci 
mien tes necesarios é instruirse fundamenta lmente . Al c o n c l u í 
su teórica se les brinda con una carrera brillante, c o l o c á n S S o s ^ 
pie de una escala espaciosa que sube has ta dar én el S m o t ro 
no de la Magestad y en cuyos escalones se vén sembrados í o ¡ 
empleos y las dignidades re la t ivamente al objeto de X s v Vrn 
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v s s á S S s 
rías de guerra y marina, secretarias de embalada v l o 7 r w ' 
supremos, Intendencias de provincia e j é r c i t o v J ; L T ® 
úl t imo descanso de la escala looran P! ~ i • , " ,ei 

sentarse < los l a , . , , del t £ ^ lo feí 
cipe y los oráculos de la nación, en el C o n s e r o T S / i -

A e f e f f S ^ : la Sociedad Vascongada no es de lo 

Indias, Ordenes y Hacienda. ¿Qué mucho que unas profesiones 
tan favorecidas y distinguidas a r ras t ren hácia sí á toda la noble-
za y gente de mérito? ¿Y qué extraño estén desiertas las aulas en 
que se enseñan las lenguas sabias, la historia, la física, las mate-
máticas sublimes, la ciencia diplomática, los estudios metalúrgicos, 
el comercio, la política y todo aquello que no conduzca directa-
mente para ascender en la escala de t an distinguidas y honrosas 
carreras?' ' 

TUL Algunas reflexiones s o t o el Silogismo, 
. Él silogismo es par to del sumo Aristóteles . As i consta por la 

historia i lo afirman todos los filosofos i teólogos; 
A l t r a t a r del silogismo, noson para omit idas ciertas apreciaciones 

que algunos teólogos escolásticos hacen de él. U n teólogo escolás-
tico excelente, Scavini, Dean de Novara , que ha escrito en nues-
tros días, dice: "el método escolás t ico. 4 . de la cual argumentación 
usaba c ier tamente muchas veces el mismo Jesucristo, para confun-
dir a los fariseos i a los escribas " (1). N o sigo esa opinion. Carlos 
Rena to Ehlluart una de las glorias de la estameña dominicana i 
de las univers idades belgas a mediados del sicdo X V I I I Luis 
Vicente Got t i , otra de las lumbreras de la orden de Santo D o -
mingo i Cardenal en la misma época, i otros teólogos escolásticos 
dicen menos que Scavini: dicen que Jesucr is to i los Apóstoles 
usaron muchas veces de algo parecido al silogismo {aliqualis). 
P r e s e n t á n d o m e ejemplos diversos pasajes del Evangelio i dé l a s 

S a
Q

n d e qué el mas n o t a b l e ^ este de 
capítulo 22 de San Mateo, versos 41 i siguientes: " Y estando 
juntos los fariseos, les preguntó Jesús 

c e n S ^ U d ^ " ^ ^ ^ ¿ d e e s ^ Dí-
Díceles: ¿Pues como David en espíritu lo l lama Señor, diciendo-

J S f t S e n 0 r - á m i S e ñ 0 1 V S 1 i n t a t e á m i d e r e c ^ hasta que ponga tus enemigos por peana de tu s pies? H 

P u e s si Dav id 1 e l lama Señor, ¿como es su hijo?" 
Got t i añade: "Como si dijera Jesucristo-
El que por David se llama Señor no es puramente su hiio i 

puro hombre. (Proposición mayor). 1 

(1) methodus scJwlastica. ..quaquidem árevmmiafin»* » 
buripse Christus ad phariseos el Jilas confundidos(lll^ 
lis Universa, lio, 2. num, 1040). nemogia Mora-
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de cada uno de los Colegios,- con asistencia de todos, y q f e d e s 
pues de esto se fije en las puer tas de todas las U n i c i d a d e s v 
Colegios Dada en nues t ra sala, en cuarenta y ocho dias del mes 
de Jul io del año de H 6 7 5 . - R u b r i c a d o . - H i r c o - C e r v u s " 
, E n la Gaceta del 17 de febrero de 1795 Alzate copia el "Dis 
curso en alabanza de los profesores de las ciencias aue están em 
picados en la enseñanza pública: sacado de los ex t rac tos de a ¡ 
j u n t a s generales celebradas por la Rea l Sociedad 
d* los Amigos del país año de 1783," en el cual discurso sí lee 
este trozo: 'Es tas dos i lustres profesiones (la eclesiástica i la fo 
r ense ) con las demás que merecen los cuidados del soberano em 
pezando por la de la Iglesia, d isfrutan de la real p^ot d o n 
de los principios de su carrera (I) . Proporcionádseles c r e d o s 
academias y universidades en que puedan adquir i r los conoci-
mientos necesarios é instruirse fundamenta lmente . Al c o n c l u í 
su teórica se les tanda con una carrera brillante, cdocáJdohsS 
pie de una escala espaciosa que sube has ta dar én el S m o t ro 
no de la Magestad y en cuyos escalones se vén sembrados í o ¡ 
empleos y las dignidades re la t ivamente al objeto de X s v Vrn 

£ 3 » ' f s s s z s : s é s í H S 

rías de guerra y marina, secretarias de embalada v l o 7 r w ' 
supremos, Intendencias de provincia e j é r c i t o v n J í n » J 1°* 

ul t imo descanso de la escala looran P! ~ i • , " ,ei 

sentarse < los l a , . , , del t £ lo feí 
cipe y los oráculos de la nación, en el C o n s e r o T S / i -

A e f e f f S ^ : la Sociedad Vascongada no es de lo 

Indias, Ordenes y Hacienda. ¿Qué mucho que unas profesiones 
tan favorecidas y distinguidas a r ras t ren hácia sí á toda la noble-
za y gente de mérito? ¿Y qué extraño estén desiertas las aulas en 
que se enseñan las lenguas sabias, la historia, la física, las mate-
máticas sublimes, la ciencia diplomática, los estudios metalúrgicos, 
el comercio, la política y todo aquello que no conduzca directa-
mente para ascender en la escala de t an distinguidas y honrosas 
carreras?' ' 

TUL Algunas reflexiones sobre el Silogismo, 
. Él silogismo es par to del sumo Aristóteles . As i consta por la 

historia i lo afirman todos los filosofos i teólogos; 
A l t ra ta rde l silogismo,noson para omitidas ciertas apreciaciones 

que algunos teólogos escolásticos hacen de él. U n teólogo escolás-
tico excelente, Scavini, Dean de Novara , que ha escrito en nues-
tros días, dice: "el método escolás t ico. 4 . de la cual argumentación 
usaba c ier tamente muchas veces el mismo Jesucristo, para confun-
d a foceos i a los escr ibas" (1). N o sigo esa opinion. Carlos 
Rena to Ehlluart una de las glorias de la estameña dominicana i 
de las univers idades belgas a mediados del sicdo X V I I I Luis 
Vicente Got t i , otra de las lumbreras de la orden de Santo D o -
mingo i Cardenal en la misma época, i otros teólogos escolásticos 
dicen menos que Scavini: dicen que Jesucr is to i los Apóstoles 
usaron muchas veces de algo parecido al silogismo {aliqualis). 
P r e s e n t a n . o r n o ejemplos diversos pasajes del Evangelio i dé l a s 

S a n P , a b l °> d e qné el mas n o t a b l e ^ este de 
capítulo 22 de San Mateo, versos 41 i siguientes: " Y estando 
juntos los fariseos, les preguntó Jesús 

c e n S ^ U d ^ " ^ ^ ¿ d e q U Í e ü e s h i J 0 ? 

Díceles: ¿Pues como David en espíritu lo l lama Señor, diciendo-

J S f t ' m i S e ñ ° r ; S ! f n t a t Q á m i d e r e c h a hasta que ponga tus enemigos por peana de tu s pies? H 

P u e s si Dav id 1 e l lama Señor, ¿como es su hijo?" 
Got t i añade: "Como si dijera Jesucristo-
El que por David se llama Señor no es puramente suh i io i 

puro hombre. (Proposicion mayor). 1 

(1) methodus scholastica. .. qiiaquidem armimenint™^ , 
bur vpse Christus ad phariseos ¿ scribas confundZosllVl^ 
tis Universa, lio. 2. num, 1040). nwiogxa Mora-



Cris to por Dav id se llama Señor. (Proposición menor). 
L u e g o Cr is to no es hijo de solo David, sino que también es 

l l i j o de Dios, no es pu ro H o m b r e , sino Dios i al mismo tiemna 
Hombre . " (Consecuencia) (1). ^ 
. B i l lua r t , Got t i i o tros autores semejantes son grandes teóloo-o« 
i escolásticos de buena lei, i sus libros son un pozo de sabiduría i 
por lo mismo mui respetables; pero esto no quiere decir que ni 
una j o t a ni una tilde hayan escrito con inexacti tud e inutilidad 
Melchor C a n o en su libro clásico "De los Luga res Teológicos » 
hablando de escritores de mas ta lento que Billuart i G o t t í dice 
que nada t i ene de admirable que en sus luminosos escritos havan 
tenido a lgunos lunares i defectos i añade: "Son hombres mui 
grandes, pero sin embargo, hombres" (2). El mismo Cano en su 
misino libro nos enseña que las opiniones de los teólogos se havan 
en el campo de las opiniones humanas, i que por lo S i s m o hai li-
be r tad para juzgar d e ellas siguiéndolas o nó. P o r lo mismo res-
pecto de la anter ior opmion de Bil luar t , Got t i i c o o p i n a n t e s / d i ^ 
que me parece que no t iene ínteres ni nada de notable. P o r qSe 

t J Z f r a C 1 0 C m i ° d e J e s u c r i s t 0 ^ y a tenido algo parecido al si-
logisnio, es una cosa común a todos los hombres desde el mas 
sabio has t a el mas rústico. U n carbonero dándole un palo a su 
burro le dice: El camino está bueno, anda pues. Como si diiera 
(usando del modo de discurrir de Got t i ) : ' Ü - J e r a 

E n todo camino bueno puedes andar . 
E s t e camino está bueno. 
L u e g o puedes andar . 
I todos a cada paso usamos de algo parecido al silogismo D e 

a misma mane ra hablaron todos los hombres antes de Aris tóte-
les Si pues la apreciación de los mencionados teólogos tuviera 

t ^ i o l i ; ^ q U e ^ ^ ^ n ° inventado el 
Bi l luar t , Go t t i i o tros teólogos escolásticos dicen que hablando 

con e x a w u d ni Jesucristo, ni los Apóstoles ni los P a d r e s de a 

ín m 1n , f I > r m e T 0 S s i ^ l o s u s a r o n del silogismo. Es-
P e r d o n . n ^ W 6 8 1 0 l m P o r t a . n t ? ' 1 demás es impert inente. 

¿ « a f c 

\4> enim sunt, homines tamen, 

159 
guirse la sustancia de la forma. En cuanto a la sustancia, toda 
expresión de raciocinio en t raña un silogismo, en toda expresión 
de raciocinio hai el como si dijera de Bil luart i de Got t i ; pero no 
se t ra ta de eso; al t r a t a r se del silogismo se t r a t a de la forma, de 
cierta forma precisa de palabras. Todos los filósofos i todos los teó-
logos dicen que el silogismo es "una forma de a rgumentación." El 
silogismo es esencialmente una forma! si en un razonamiento hai 
esta forma, hai silogismo, i si no hai esta forma, no hai • silogis-
mo, ni hai aliqualis, ni hai nada que venga al caso respecto del 
silogismo. Tra tándose del triángulo, el hablar de una figura que 
tenga mas o menos de t res ángulos i t res lados, algo parecida al 
triángulo, es no hablar del triángulo, es hablar fuera de propó-
sito, Estas son te las de araña i aliqualis por sutilizar. P e r i t o s 
artífices de riquísimas te las de Damasco i de China, a r ras t rados 
por su pasión e ingenio de te je r , han tejido una que o t ra tela t an 
delgada,_ t an débil i t an inútil como te la de araña. 

E n mi humilde juicio, esas apreciaciones de Bil luar t , Go t t i i . 
coopinantes son del l inaje de aquellas que F r a y Lu i s de Leon, ha-
ciendo el juicio crítico de los escritos de los escolásticos, l lama 
rationum cliverticula, es decir, apreciaciones inconducentes, fue-
ra de camino. P o r esto Fer ra r i s , Charmes, Bergier, Bouvier 
i casi todos los teólogos escolásticos modernos, con prudente 
economía, al t ra ta rse del silogismo se abstienen de men ta r a 
Jesucristo, a los Apóstoles i a los P a d r e s de los pr imeros siglos. 
I lo que es mas, en la S u m a Teológica de San to Tomas, fuen te 
en la que bebieron Billuart , Got t i i iodos los teólogos escolás-
ticos, i que esos dos doctores dominicanos han explicado con 
maestría, no se encuentra ni una palabra que presente a Jesucris-
to arguyendo en silogismo. Pro Coronide, como dicen los esco-
lásticos, por fin i r emate de este punto, añadiré que la expre-
sión aliqualis no se encuent ra en el diccionario de la lengua la-
tina. 

Lectores biluaristas, ¿os admira que en vues t ro maestro se en-
cuentren lunares de seudoescolasticismo? "Peores eosas vereis " 
os diré con el j esu í ta F ranyu t i . En otro parágrafo t ra taremos de 
Domingo Soto, P a d r e de T r e n t o i superior muchísimo a Bi l luar t 
i a Gotti. Pejora videbitis, 

S a n Basilio, San Grego rm Nacianceno, San J u a n Crisòstomo, 
S a n Geronimo San Ambrosio , San Gregorio eh Grande i los de-
mas Santos P a d r e s griegos i latinos de los ocho primeros siglos 
escribieron t an to en pro de la religión cristiana, que sus obras 
pueden llamarse como l lamaba el jurisconsulto Eunopio los volú-



meaes de los sabios jurisconsultos remanos: "carga de muchos 
camellos [1]. Sin embargo, j amas usaron del silogismo i méto-
do escolástico, de donde deducen mui bien los teólogos que el si-
logismo no es necesario para enseñar ni para defender la relio-ion 
pero si es útilísimo. San Agust ín , que ent re los P a d r e s de k pri-
mera edad fue quizás el talento mas g rande i mas sutil i que indu-
dablemente era un genio, ¿qué habría hecho con el a rma del silo-
gismo, con esa arma que consiste en t res sencillas proposiciones > 
i que sin embargo es mas fuer te que el funicullus• triplex de la 
Escritura? ¿Qué habría hecho? Nada , porque no era aquella su 
misión, sino el uso de la dialéctica platónica. E l pr imero de los 
P a d r e s de la Iglesia que usó del silogismo i método aristotélico* 
l lamado despues escolástico cuando se recibió en todas las escue-
las, fue San J u a n Daroasceno en la Iglesia griega el año de 800 
(últ imo año del siglo V I H ) [2]. En la Iglesia latina, el pr imero 
que usó del silogismo y método aristotél ico f u é según unos teoló-
gos Pedro Lombardo , conocido en la historia con el sobrenombre 
de "el Maes t ro de las Sentencias,* por los años de 1160 (siglo 
X I I mediados) [3] , i según otros San Anselmo (4) . Pe ro desde 
que a mediados del s i g l o . X I I I San to Tomas de Aquino , el o-e-
nio, o mejor dicho, el A n g e l del Renacimiento , empuñó el silo-
gismo, le comunicó su au tor idad en todas las escuelas católi-
cas has ta el día de hoi. Entonces quedó amenguada i lácia una 
g ran dialéctica; que mui grande habia sido la dialéctica de P l a t ó n 
en la pluma de los ant iguos P a d r e s [5] . — — ^ 

(1) multorum camellorum onus, 
(2) Gotti, ibíd. 
(3) Gotti, ibíd. 
(4) Bouvier, Instituciones Teológicas, prolegómenos, 
(5) __ En la orden franciscana se usó el método escolástico i hubo cátedra de 

teología escolástica desde antes que naciera Santo Tomas. En las Crónicas dé 
esta orden está rnscrito con letras de oro el nombre de San Antonio de Padua. 
Este Santo, que pasaba las noches sobre el libro del Maestro de las Sentencias 
de apasionado por aquella teología, ñré el pnmer franciscano que estableció en 
-boíoma catedra de teología escolástica, eon la licencia de su patriarca San-
Jgranciscode Asís, en el primer tercio del siglo XIII. (Ferraría Prompta 
Bzbhotheca,articulo Theologia). En el siglo XIV el franciscano escoces Juan 
xmns bcot, de un talento sutilísimo i colosal, conocido en la historia con el so-
brenombre de «el Sutil Escoto," dio a la escuela franciscana un grandísimo 
vueio i autoridad i su nombre, porque desde entonces se ha llamado escotista. 

- a S ^ p o s atrás poruña parte-grandes teólogos i por 
otra glandes tejedores de telas de araña. 

¿Cual ha sido i es la autoridad de Santo Tomas? Sermones del 
Santo, cartas pastorales de Señores Obispos i apologistas de la re-
ligión, abundantes datos sobre este pun to nos ministran. P resen-
taré aquí un hecho que no se encuentra en ningún sermón, pas-
toral ni apologista de los que han venido a mis manos, que no 
han sido pocos. L o he leido en la "Filosofía Tomis ta" de Goudin, 
escrita, como he dicho, en el siglo X V I I , i es el hecho siguiente. 
La Universidad de Lovaina mandó por es ta tu to a todos los doc-
tores, maestros, licenciados, bachilleres i demás pertenecientes a 
su gremio, que siempre que se pronunciase el nombre de San-
to Tomas, el que lo pronunciase i los circunstantes se descu-
briesen e inclinasen la cabeza (1). Consecuencias respecto de 
los pertenecientes a la Universidad de Lova ina . 1 * E n un ser-
món, siempre que el predicador pronunciaba el nombre de San to 
Tomas, él mismo i los circunstantes se descubrían la cabeza (qui-
tándose el bonete o solideo o bajándose la capilla respecto de los 
m o n j e s j i la inclinaban. 2 $ E n los ac tos públicos de filoso-
fía i en los de teología eran frecuentísimos los descubrimientos 
e inclinaciones de cabeza del sustentante, del a rguyente i de los 
circunstantes, i en el hervor i tempestad de la disputa i aunque 
sus tentante i a rguyente hablasen mui de prisa, no debían olvidar-
se de los descubrimientos e inclinaciones de cabeza. 3 ^ E l esco-
t is ta al r e fu ta r una opinion de Santo Tomas, por mas que pusiese 
la mira en no nombrarlo, velis nolis tenia que descubrirse e incli-
nar la cabeza cuando lo nombraba su adversario. 4 $ En los ser-
mones i actos públicos l i terarios cuando se pronunciaba el n ora-
bre de Jesucris to, no habia descubrimiento ni inclinación de 
cabeza. I en aquellos tiempos, en que no se habia inventado el 
paraguas, si yendo en la calle un doctor de Lova ina platicando 
con otro a la sazón que llovía, el otro a lo mejor del aguacero 
pronunciaba el nombre de Santo Tomas, ¿el doctor tenía que des-
cubrirse la cabeza? ¿I si el otro, a quien no obligaba descubrirse 
la cabeza, seguía pronunciando con frecuencia el nombre de San-
to Tomas? Es tas son cuestiones quodlibéticas i peripatéticas. Es 
probable que en tal caso el doctor no estaba obligado a descu-
brirse la cabeza, porque parece que el e s t a tu to no "obligaría cum 
*>• ' • . 

(1) Universitas Salmaticensis, in Hispania florentissinia, etiam jurat 
m verba Divi Thomae et Divi Augustini. Lovaniensis ejus doctrinam 
non modo pro aris etfocis deffendit, sed etiam statuit, Divi Thomae pro-
latum n ornen ¡ nudato pronoque capite venerar i. (Preliminares Diserta-
ción 2, § 2). ' ~ 



áliquali notábili incommodo; i es probable que sí estaba obligado 
porque aquello era pro aris et focis, i en aquellos t iempos ciertas 
cosas se llevaban a puro i debido efecto, aun en circunstancias mui 
apretadas, en las qué una -práctica antigua se prefería a una le i de 
la naturaleza. As i lo prueba en t re otros hechos del gobierno vi-
reinal el siguiente. H a b í a la an t igua costumbre de que cada año 
el 13 de agosto, el ayuntamien to de México sacaba en procesion 
por muchas calles el Pendón (que era un es tandar te de damasco 
encarnado i verde, que tenia en el centro las armas de la ciudad 
i abajo este mote; non in nvaltitudine consistit victoria, sed in vo-
lúntate Dei), en memoria i solemnidad de la conquista de México 
acaecida en ta l día como aquel; procesion a que estaban obliga-
dos a asistir todos los vecinos que tenían muía, bajo la mul ta de 
diez pesos de oro; procesion establecida por la cédula de 28 de 
mayo de 1530. P e r o como el mes de agosto es abundante en 
aguaceros i sucediese algunas veces que duran te la procesion so-
brevenía alguno, los que iban en ella procuraban na tura lmente 
ponerse en cobro metiéndose en portales o en casas, i metían 
t ambién el Pendón , aunque fue ra en una cochera; con el cual mo-
t ivo se suspendía la procesion, i a mi modo de vér a lgunas veces 
se acababa. H u b o lenguas i pasmarotas de esto en España, i cer-
ciorado el monarca de lo que pasaba, teniendo a mengua que se 
hiciera tal desaire al P e n d ó n de Castil la, que representaba a la 
Majes tad Real , i que con tal e jemplo se soliviantase a los pueblos, 
mandó con entereza que en lo de adelante, por mas recio que fue-
se el aguacero, continuase indefect iblemente la procesion, sin que 
n inguno pudiera guarecerse en por ta l o casa, ni con paraguas, ¿ni 
cubrirse la_ cabeza! I a muchos no les valía ser viejos ni°a otros 
ser enfermizos ni a otros ser calvos. 

Mien t ras que San to Tomas, el gefe i patrono de los tomistas, 
es taba i está t an alto, alzado en los al tares i rodeado de la vene -
ración universal como uno de los San tos mas grandes do la Igle-
sia Católica, del g ran Escoto, gefe i patrono de los escotistas, 
nacido en el siglo X I I I en,el mismo año que murió San Buena-
ventura , corrían rumores siniestros. Decíase que había muer to 
desesperado i por ende era un g r a n condenado en el infierno, i que 
por esto la Iglesia Católica no lo había canonizado. Algunos 
afirmaban que el mínimum de la pena del Doctor Sut i l era°el de 
doscientos años de purgator io ( según la cuenta exacta que sin 
duda había venido de .la o t ra vida por conducto seguro) . Es to 
escaldaba á los escotistas i lo contradecían pro virihus et posse, 

en aquellos siglos de hervor en las controvers ias teológicas i de 
vertiginosas disputas escolásticas £ l ] . 

(1) A mediados del siglo XV un escritor público conocido con el sobre-
nombre de el Bergemense, estampó en un libro la narración siguiente. Juan 
Duus Escoto, supeditado por la vana imaginación i preocupación de que Ma-
ría había sido concebida en gracia, disputaba frecmentísimamente en defensa 
de esto mui acaloradamente, i un dia fué tan recia la disputa, que le produjo 
un ataque apoplético; por algunas horas pareció muerto, i sus hermanos los 
monjes de San Francisco de Colonia, creyéndolo muerto lo sepultaron. Apenas 
se cubrió el sepulcro con la lápida, Escoto volvió a su razón, i apercibido de su 
horrorosa suerte, dió mugidos de rabia, se mordió las manos i ee rompió la ca-
beza contra la lápida, según se conoció despues por la inspección del cadáver. 
En el siglo XVI, Pablo Jovio, escritor público de bastante fama, divulgó en 
Europa la misma narración, i en el siglo XVII la divulgó mas Abraham Bzo-
vio. Los escotistas presentaron esta contestación i narración tomada de las 
crónicas de la orden franciscana. Escoto, en efecto suspiraba de enamorado de 
María i con su sutilísimo talento disputaba frecuentísimamente en pro de su 
Inmaculada Concepción. Un dia, despues de una ardientísima disputa sobre 
este punto con los monjes dominicos de Colonia, que negaban la Inmaculada 
Concepción, al salir del convento de ellos para volverse al suyo de San Fran-
cisco de la misma ciudad i estando empapado en sudor, recibió un aire mui frío 
i esto le produjo una enfermedad aguda que, despues de haber recibido con 
fervor los últimos sacramentos, lo condujo a la muerte a los cinco días i a los 
treinta i tres años de su edad. Fué sepultado entre la tierra conforme a la re-
gla de San Francisco de A sis. Ningún historiador ni escritor coetáneo dijo una 
palabra sobre la muerte desastrada de Escoto., sino que al contrarío la posteri-
dad veneró su memoria como la de un varón resplandeciente por su sabiduría i 
por sus virtudes, e ímprimia reverentes ósculos en su sepultura, en la qué se 
leía un epitafio mui honorífico (Cornejo i otros lo presentan al pié de la letra). 
Hasta siglo i medio despues, apareció con sorpresa la narración del Bergomen-
se. El sabio monje franciscano irlandés Lucas Wadding, el principal cronista 
de la orden franciscana (Anales Ordinis Minorum), el sabio monje francisca-
no Damián Cornejo, el principal cronista español de la misma orden i otros 
escritores públicos escotistas hicieron buena la justicia de su demanda, adu-
ciendo documentos históricos con los qué probaron que la narración del Bergo-
mense había sido una fábula, excogitada e inventada satánicamente por los 
enemigos de la Inmaculada Concepción, para derribar la principal columna i 
tronchar la palma do esta creencia, i derribando la columna derribar la esta-
tua, es decir, desacreditando al principal defensor de la creencia para desacre-
ditar la misma creencia. En la misma época circuló en Europa una obra intitu-
lada "Sermones de San Bernardino de Sena," i se mostraba con ardimiento 
uno de estos sermones en que el Santo afirmaba que Escoto había sido enterra-
do vivo i muerto desesperado^ No pocas creces le dió a la opinion desfavorable 
al Doctor Sutil la triple autoridad de San Bernardino de Sena: la autoridad de 
la ciencia, la de la santidad i la de la presunción de que habiendo sido monje 
de San Francisco i varón en extremo verídico, habia estado bien informado de 



£É -- • • , f W ' ' 
"Volviendo al silogismo, este ha tenido sus enemigos entre W 

literatos, como D ' A l e m b e r t i Jovellanos, citado por el Arzo W 
M u n g u i a en sus "Es tud ios Oratorios"; pero como observa el bis 
tor iador filosofo Alzog, "todos los profundos pensadores, así de la 
Iglesia como de fuera de ella, desde Bossuet y Leibni tz h a s t a 
Hegel lo han a l t amente apreciado" (1). U n o de estos p r o f u n d é 
pensadores fué el P a p a Six to Y, quien en su bula T r i l Z h a n t h 
de 158» dice: "Aquel la opor tunay enlazada 
Y de cosas en r e sí aquel orden y aquél la disposición c o u m S 
formación de los so dados en batalla, aquellas claras definiciones 
y distinciones, aquel la firmeza de los argumentos y las acmdísi 
mas disputas en que se distinguen la luz de las tinieblas, To ver-
dad,^ro de lo falso, las ment i ras de los herejes envueltas en m u -
cha» apariencias y falacias que como s i s e les quitase el vestido 
aparecen desnudas y manifiestas." u a o " 

Yo sigo la doctr ina.de S ix to Y, de Bbssuet , .Leibnitz i de todos 
los defensores del silogismo. Después de Jesucris to, el H o m b r e ! 
Dios, considerado en cuanto Hombre , i de Adam én el S t a L 
de perfección, ¿cual es el cerebro mas bien organizado i la mas 
g rande intel igencia que ha. producido l a h u m a & d a d d é s d e A d ^ 
has t a hoi? E s t a cuestión es arduísima i de muí dífio 1 1 
Solo diré que todos los grandes pensadores han tenido una ide"' 
nevad í s ima de la intel igencia de Aristóteles, au tor d e l s ^ X -
Formula re mi opinión acerca de este en dos ¿roposicione1 3?EÍ 
silogismo es la mejor forma de argumentación 
cion de la. verdad, en el orden, filosófico, en el. teológico i e7cTa l 

los pormenores de la muerte de Escoto i decía la pura verdad No se di,,™;, 
ron los escotistas, sino que con nuevos brios salieron del S i a d e i r i n E t 7 

que los supuestos "Sermonesde San Bernardina Z q t w v p i.°,bando 

dicados por él, sino por un.fMfc o l T u r o Z ^ É t Z ^ ^ ^ T ? 
lumaculada Concepción, que los h a b í a o o n ^ X ^ T s X J " ' 

("Crónica Seráfica" de Corneo part^ T ^ t ? ^ 
del hecho muí someramente fu ' ' C a p i t u l ° 1 5 • Ferraris habla-
Historia). Lo m S h a c c FeSo , fe^™* Bibliotheca, artículo 
b u l a h a i L t r S Z ^ - X l ^ k Í T f 5' l - T ° , 6 ) ' 1 tras lafá~ 
la Inmaculada C o n m í r W 1 ™ g a U° • c a n o m z a ^ al gran Doctor ele 

han implorado mucho los S W ef° , ' * q u e l o s W ^ M h 
unos conventos a otros cL^nas ciuchdM T los huesos de Escoto de, 

(1) Historia Universalf ^ ^ ^ ^ a * * 
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quiera otro. 2 S8 E l abuso del silogismo es en gran manera favo-
rable a ios sofismas, a los errores i a las preocupaciones, i en gran 
manera perjudicial a la verdad i a la civilización. P r u e b o mis dos 
proposiciones con un principio del mismo Aris tó te les i es este: 
Corrioptio optinii pessima: "El abuso de una cosa óptima es pé-
simo.' ' A mis lectores que sean jovencitos, para que ent iendan 
la sabiduría que en t raña ese principio del Filósofo por antonoma-
sia, les^ suplico que advie r tan la distinción ent re lo bueno i lo 
óptimo i también entre lo malo i lo pésimo. El abuso de una 
cosa buena produce males en la sociedad, i el abuso de una co-
sa óptima produce en la sociedad cosas pésimas, i mientras mejor 
fuere una cosa, mayores serán los males que producirá el abuso 
de ella. Optimo es el silogismo, pero los abusos de él son pési-
mos. L a His tor ia es la luz de la verdad {lux veritatis), L a H i s -
toria^ no admi te paralogismos; pone las cosas de bul to i sus 
enseñanzas son muí claras. E l silogismo' es óptimo i los abusos 
de él son pésimos. A h i es tá la Historia con sus formidablesprue-: 
has de hecho: el falso escolasticismo o sea el abuso del silogismo,, 
fué uno de los hechos que mas contr ibuyeron al a t raso de°la ci-: 
vilizacion i de la marcha de la humanidad duran te algunos siglos.. 
E n conclusión: debe aprobarse el silogismo i reprobarse los abu-
sos de él. Fey joo , A l z a t e i los demás sabios cuyos testimonios: 
a ego en esta Disertación, no reprueban el silogismo, sino los 
abusos del silogismo. 

II, Testimonios de G a n t e 
A l estarse imprimiendo las páginas anteriores, vino mi impre-

sor i mos t rándome un libro pequeño con forro de pergamino i 
bas tante mal t ra tado, me dijo: i 'Señor, uno de la plebe me vende 
este l ibrito en dos reales, i y 0 deseo que me dé V. su parecer so-
bre él. Tome el libro, lei el f ront is o por tada , llamada por el 
vulgo caratula lo abrí i lei algo en dos o t res par tes i le diie-

Amigo, esta clase de libritos viejos me gus ta mucho, ¿quiere V ' 
os dos reales?—Si Señor—Aquí los tiene Y . " L a por tada del li 

br i to es esta: "E r ro r e s del Entendimiento h u m a n o , C u n A p é t ' 
dice.. Dalos al público D. J u a n Felipe de B e n d i a g a . - O o n las H 
cencías necesarias. E n la Pueb la de los A n o t e s en la o t w 
del Rea l y Pontif icio Seminario Palafoxiano. A ñ o de 781 " B e ! 
ris ain dice: «Bendiaga (.D. Juan Felipe), vecino de la Puebla 
d é l o s Angeles . Publicó "Errores del Entendimiento h u m a n é * 



£É -- • • , f W ' ' 
"Volviendo al silogismo, este ha tenido sus enemigos entre W 

literatos, como D ' A l e m b e r t i Jovellanos, citado por el Arzo W 
M u n g u i a en sus "Es tud ios Oratorios"; pero como observa el his 
tor iador filosofo Alzog, «todos los profundos pensadores, así de la 
Iglesia como de fuera de ella, desde Bossuet y Leibni tz h a s t a 
Hegel lo han a l t amente apreciado" (1). U n o de estos p r o f u n d é 
pensadores fué el P a p a Six to Y, quien en su bula TrilZhanth 
de 158» dice: «Aquel la opor tunay enlazada 
Y de cosas en r e sí aquel orden y aquél la disposición c o r n a l 
formación de los so dados en batalla, aquellas claras definiciones 
y distinciones, aquel la firmeza de los argumentos y las acmdísi 
mas disputas en que se distinguen la luz de las tinieblas, To ver-
A ^ d e ; o . ^ o , ^ m e n t u « . d e l o B herejes envueltas en m u : 
chas apariencias y falacias que como s i s e les quitase el vestido 
aparecen desnudas y manifiestas." u a o " 

Yo sigo la doctr ina.de S ix to Y", de Bbssuet , .Leibnitz i de todos 
los defensores del silogismo. Después de Jesucris to, el H o m b r e ! 
Dios, cons iderado-en cuanto Hombre , i de Adam én el S t a L 
de perfección, ¿cual es el cerebro mas bien organizado i la mas 
g rande intel igencia que ha. producido l a h u m a & d a d d é s d e A d ^ 
has t a hoi? E s t a cuestión es arduísima i de muí dífio 1 1 
Solo diré que todos los grandes pensadores han tenido una ide"' 
elevadisima de la intel igencia de Aristóteles, autor d e l s ^ X -
Formula re mi opinión acerca de este en dos ¿ r o p o s i c i o n e 1 3 ? E Í 
silogismo es la mejor forma de a r g u m e k a c L p ^ S d ^ o ^ 
cion de la. verdad, en el orden, filosófico, en el. teológico i e 7 c u a l 

los pormenores de la muerte de Escoto i decía la pura verdad Yo se dm-mí, 
ron los escotistas, sino que con nuevos brios salieron del S i a d e i ^ n v E t 7 

que los supuestos "Sermones de San Bernardina Z q t w v p i o , b a n d o 

dicados por él, sino por un.feúfc o l T u r o Z ^ É t Z ^ ^ ^ T ? 
Inmaculada Concepción, que los h a b i a o o n ^ X ^ T s X J " ' 

("Crónica Seráfica" de Corneo part^ P T b r 0 % ^ ^ ^ 
del hecho mui someramente fu ' ' C a p i t u l ° 1 5 • Ferrarishabla-
Historia). Lo m S h a c e FeSo , fe^™* Bibliotheca, artículo 
bula hai LtrSZ^-que^a l i S f S Í T f 5' ^ T , 6 ) ' 1 tras la fá~ 
la Inmaculada C o n c e í S , ^ ™ g S la U0 . c a n o m z a ^ al gran Doctor de 

han implorado mucho los S W ef° , ' * q u e l o s e s c o t i s t a 3 : 
unos conventos a otros cL^nas ciudadm t l o s huesos de Escoto de, 

(1) Historia U n i v e r s a l t T g g ^ s g f ^ W» » ^ 
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quiera otro. 2 S8 E l abuso del silogismo es en gran manera favo-
rable a los sofismas, a los errores i a las preocupaciones, i en gran 
manera perjudicial a la verdad i a la civilización. P r u e b o mis dos 
proposiciones con un principio del mismo Aris tó te les i es este: 
Corruptio optimi pessima: "El abuso de una cosa óptima es pé-
simo." A mis lectores que sean jovencitos, para que ent iendan 
la sabiduría que en t raña ese principio del Filósofo por antonoma-
sia, les^ suplico que advie r tan la distinción ent re lo bueno i lo 
óptimo i también entre lo malo i lo pésimo. El abuso de una 
cosa buena produce males en la sociedad, i el abuso de una co-
sa óptima produce en la sociedad cosas pésimas, i mientras mejor 
fuere una cosa, mayores serán los males que producirá el abuso 
de ella. Optimo es el silogismo, pero los abusos de él son pési-
mos. L a His tor ia es la luz de la verdad (lux veritatis), L a His-
toria^ no admi te paralogismos; pone las cosas de bul to i sus 
enseñanzas son mui claras. E l silogismo' es óptimo i los abusos 
de él son pésimos. A h i es tá la Historia con sus formidablesprue-: 
has de hecho: el falso escolasticismo o sea el abuso del silooismo, 
fué uno de los hechos que mas contr ibuyeron al a t raso de°la ci-: 
vilizacion i de la marcha de la humanidad duran te algunos siglos.; 
E n conclusión: debe aprobarse el silogismo i reprobarse los abu-
sos de él. Fey joo , A l z a t e i los demás sabios cuyos testimonios: 
a ego en esta Disertación, no reprueban el silogismo, sino los 
abusos del silogismo. 

II, Testimonios de G a n t e 
A l estarse imprimiendo las páginas anteriores, vino mi impre-

sor i mos t rándome un libro pequeño con forro de pergamino i 
bas tante mal t ra tado, me dijo: «Señor, uno de la plebe me vende 
este l ibrito en dos reales, i yo deseo que me dé V. su parecer so-
bre él. Tome el libro, lei el f ront is o por tada , llamada por el 
vmgo caratula lo abrí i lei algo en dos o t res par tes i le diie-

Amigo, esta clase de libritos viejos me gus ta mucho, ¿quiere V 
os dos reales?—Si Señor—Aquí los tiene Y . " L a por tada del li 

br i to es esta: "E r ro r e s del Entendimiento h u m a n o , C u n A p é t ' 
dice.. Dalos al público D. J u a n Felipe de B e n d i a g a . - O o n las H 
cencías necesarias. E n la Pueb la de los A n o t e s en la o t i n t * 
del Rea l y Pontif icio Seminario Palafoxiano. A ñ o de 781 » B e ! 
m a i n dice: "Bendiaga (.D. Juan Felipe), vecino de la Pueb l a 
d é l o s Angeles . Publicó «Errores del Entendimiento h u m a n é * 



Impreso en el colegio Palafoxiano de la Puebla . 8. E n el pró-
logo confiesa Bendiaga que no es au tor , sino editor solamente de 
este libro, cuyo manuscri to redimió del poder de un cohetero. 
Vease en esta Biblioteca el art ículo Gamarra." E n dicho artículo 
dice: "Dió á l u z . . . " E r r o r e s del Entendimiento Humano. Impre-
so en la Puebla . 8.'' El DiccionarioUniversal de His tor ia y Geogra-
fía, edición de México, 18 5 3 -— 185 6, d ice : " Gamarra y Dávalos(Pa-
dre Doctor D. Juan Benito Diaz de): presbí tero de la Congrega-
ción del Oratorio de San Felipe Ner i de San Miguel de A l l e n d e . . . 
Imprimió i g u a l m S f í t e . . . "Er ro res del Entendimiento humano," 
ba jo el anónimo de D. J u a n Felipe de B e n d i a g a . . . Es te sol se 
eclipsó en su zenit, pues una muer te p r ema tu ra le quitó la vida 
el 1 ? ele noviembre de 1783, á los t r e in t a y ocho años de su edad." 
El artículo es escrito y firmado por el l i tera to ex- jesu i ta José Ma-
l iano Davi la (a quien conocí i t raté) . El Doctor Gamar ra , a pe-
sar de su j uven tud , fué en efecto una de las lumbreras de la Xue-
•va España, i adelante en el lugar correspondiente, presentaré 
muchos rasgos biográficos del misino. 

1 ? Beristain i Dávila están convenidos en que el libro "Erro-
res del Entendimiento humano", inclusive su epígrafe que lleva 
al f rente , fué escrito por el Doctor Gamar ra . 

2 ? El libro se imprimió en vida de Gamarra , pues se impri-
mió en 1781 i Gamar ra mur ió en 1783. 

3 ? Beristain i Dávila están divididos en opiniones acerca del 
editor. Ber is ta in opina que fué un D. J u a n Fel ipe de Bendiaga, 
i Dávila opina que fué el mismo G a m a r r a "ba jo el anónimo de 
Bendiaga": division que nos abre la p u e r t a al precioso campo de 
la crítica. Sigo la segunda opinion, i voi a aducir las pruebas de 
ella. A q u i de mi cedazo. 

P r i m e r a prueba. E n todo el libro se vén con frecuencia reti-
cencias, disfraces i estilo figurado i picante, que provenían del te-
mor a los venerables bonetes, las reverendas capillas i demás par-
t idarios del antaño (1). El epígrafe es este: 

(1) En la parte 3 ^ , error 12 ? dice: "Observo que uno de los asuntos so-
bre los cuales, generalmente hablando, muestran los hombres menos equidad 
en sus pareceres, son las ciencias V las letras. Quiebra un picaro malicio-
samente, otro picaro mata á un buen ciudadano: hablan de esto los hombres 
dos o ü-es dias, y luego se olvidan enteramente. Pero si un hombre, y mucho 
mas si un joven, se atreve á imprimir un librito, VKRBI GRACIA, ESTE, el cual 
hbrito no repita las opiniones COMUNÍSIMAS de los demás libros, y discurra con 
alguna NOVEDAD (no soy tan inmodesto que quiera poner aqui también el ver-
• Srar-^) (frase satírica ele Gamarra), al punto salta uno por acá, otro por 

Phaed., lib. I l l Fab. in prolog. 

Traducción. 1n o es mi ánimo ti ldar á nadie en part icular , sino 
descubrir el modo común de vivir y las costumbres de los hom-
bres. V e t e pues Envidia de aquí, no ladres vanamen te .—Fedro 
en el prólogo del libro 3 ? de sus Fábulas ." E n el epígrafe se vé 
también reticencia, disfraz i estilo figurado i picante. E n el pró-
logo del editor dice el supuesto Bendiaga que el manuscr i to se 
vendió a un cohetero; que este al ver el t i tu lo " H e r e j í a s del En -
tendimiento humano," se alarmó i fué a consultarle a Bendiaga; 
que este se lo compró en dos reales, le cambió el t í tulo poniendo 
Errores en lugar de Herejías, i habiendo encontrado en el l ibro 
bas tantes cosas que podían ser mui útiles, lo publica. Emi t e lue-
go algunas conje turas sobre quien haya sido el au tor del libro, i 
luego dice al lector: "Sea quien fuere , que ya basta de a v e r i -
guaciones, ahí vá la obri ta ta l cual ella es. Leela si t e gus ta , y no 
te alambiques el celebro en -indagar el autor , pues no sacarás 
otro provecho de está t u impert inente curiosidad que una fue r t e 
jaqueca, como la que yo padecí por la misma comezon de saber lo 
que no importaba. Te ruego (como lo hace el au tor en el Er ro r 
segundo) que ante todas cosas leas los versitos de F e d r o que van. 
puestos á la vuel ta de la portada. P o r si no entendieras el latín, 
t uvo el cuidado de poner te la traducción en lengua vulgar. Agrá-
désele esta fineza." En el prólogo se vé la reticencia del nombre 
del autor i el mismo estilo figurado i picante que en el epígrafe y 
•en el cuerpo de la obra, disfraces i estilo que exigían las circuns-
tancias de la época. P a r a mí lo del cohetero es una alusión a la 
desgraciada suer te que tuvieron en la Nueva Bspaña bastantes 
manuscri tos útiles, como consta por diversos ar t ículos de la Bi-
blioteca de Beris ta in . L o de las Herejías es o t ra alusión mui pi-
cante, pues el libro es un haz de doctrinas de la filosofía moder-
na, á la qué los venerables bonetes i las reverendas eapiHas i 
4 e m a s par t idar ios del antaño l lamaban herejías, 

acullá; rajan y cortan _a_?o#o. y vello»; llueven nofae el ipotee aator iofi <jisi«of?, 
¿os satirio» y h>s envidiosos " 

"Ñeque enim notare singulos mens est mihi, 
V.erúm ipsam vitam, et mores hominum ostendere 

Ergo hinc alesto Livor, ne frustra gemas. 



Según, pues , es ta regla de crítica asentada por el Cardenal 
González en su Filosofia Elemental i por otros críticos, " L a gran-
de semejanza en el estilo, es un fue r t e indicio de autenticidad," 
en la operacion del problema sobre el au tor del prólogo i editor 
d é l o s " E r r o r e s del En tend imien to humano, ' ' los datos anteriores, 
a r ro jan esta r e su l t an te : es mui probable que el autor del prólogo 
i editor de la ob ra fué el mismo Gamarra . 

E l Dean Ber i s ta in , que tenia mas de cincuenta años de expe-
riencia de l ibros, i que en el espacio de tres siglos fúé el primer 
bibl iógrafo d e la N u e r a España, fué engañado por Gamarra . Cre-
y ó que el ed i to r había sido un Bendiaga i has ta da las señas de él, 
diciendo q u e e ra vecino de P u e b l a (de donde era nat ivo Beris^ 
ta in) , sin duda por que en su concepto allí habia impreso el libro, 
como si pa ra imprimir alguno un libro en una poblacion no bas-
tase ser residente en ella por algún tiempo sin necesidad de ser 
vecino. Creyó en la redención del libro del poder de un cohetero, 
cosa verosímil despues de la muer t e de Gamarra, e inverosímil 
viviendo Gamar ra , pues él tendr ía buen cuidado de guardarlo: un. 
l ibro manuscr i to propio, como f ru to de u n gran t r aba jo intelec-
t ua l es de aquel las cosas que mas se a m a n i se cuidan con mas-
esmero. C r e y ó que G a m a r r a le habia puesto a su libro el t í tulo 
de "Hereg ias del En tend imien to humano," t í tu lo impropís imo i 
mu i inverosímil por ser incompatible con el gran ta lento de Ga-
marra ; t í tu lo imprudent ís imo, que habría excitado la alarma i las 
animosidades que precisamente t r a t aba de evi tar Gamar ra ; en ello 
habia pues to la mira con su sabio i p rudente estilo disfrazado, i 
por esto dicho t í tu lo es doblemente inverosímil. 

P r u e b a segunda. Gamar ra en su obrita, pa r te 2 5 dice: "Error 
1 ?—Leer cosas que no hay escritas.—A. muchos 'parecerá este 
E r r o r una paradoja , y no es en la práctica sino una verdad bien 
clara. P a r e c e cosa ex t raña que algunas veces no se sepa leer lo 
que está escri to en los libros, pero es c ier tamente mas extraño 
que se lea lo q u e no es tá escrito en ellos.—Si mi vanidad fuera 
t a n t a que hiciese esperar llegase a lgún dia esta obri ta á la culta 
Europa , hablar ía aquí m u y despacio d é l o s anticuarios (1). Sobre 
los mármoles ant iguos y sobre las ant iguas medallas se leen co-
sas que j a m a s fueron soñadas y mucho menos e s c r i t a s . . . Se des-
cubre una an t igua inscripción, carcomida en alguna par te por la 
injur ia del t iempo: he aqui que se rodean de ella los anticuarios-

prurna? í l - — - n o t i c i a k - aú t a Etaopa ai no lo im~ 

para interpretar la . S i fa l tan letras, se le añaden; pe ro aun es po-
co, si fal tan renglones enteros, el anticuario los fo rma en un ins-
tante, y llena los vacíos, como si fuese inspirado por la sombra 
de aquel que los esculpió tan tos años antes ." 

¿Acaso un l i terato como Gamar ra era enemigo de la ant icua-
ría?; ¿acaso censura a un Champollion,. un Ciampini, un Masdeu, 
Benardino de Sahagun, Sigüenza y Góngora-, Anton io de León y 
Gama y otros semejantes? N o , en manera alguna: en el mismo-
Error 1 ? advier te que no censura a los sabios i verdaderos an-
tieuarios, sino^ a los que se meten a in te rpre ta r inscripciones, 
geroglíficos i otras ant igüedades, sin tener los talentos i. estudios 
dilatados i profundos de la arqueología, la numismática, la paleo-
grafía:, cerámica, glíptica i demás ramos de la anticuaría. S a h a -
gun, por ejemplo, poseyó la lengua azteca como ninguno de los 
muchos que la poseyeron en su tiempo, i estudió los geroglíficos 
aztecas ¡cuarenta años! L a censura de Gamarra comprende a al-
gunos in terpre tadores de geroglíficos aztecas en la época contem-
poránea, que nos han dejado algunos puntos de la His tor ia A n -
t igua de México en u n estado, que no los conocería ni el mismo 
Moctezuma Xocoyotzin, n i el mismo Netzahualcóyotl, si para esto 
solo resucitára-n. A la ant icuar ía pertenecen los anagramas, a que 
han sido afectos bas tantes sabios i en las cuales composiciones han 
sobresalido los italianos (1) . ¿Acaso un hombre i lustrado como 
G a m a r r a era enemigo de los anagramas?. No, por que el mismo 
los usó, i por que sabia mui b ien que las reglas sobre los anagra-
mas han sido algunas veces la llave para abrir i descubrir nom-
bres de personajes, lugares ' i féchas de acontecimientos i otros 
misterios de la paleograf ía Censura a muchos torpes como los 
patos para formar i descifrar anagramas, como un predicador que 
despues de haber hablado muchísimo dé la devocion de San Pas -
cual Baylon al Santísimo Sacramento, concluyó diciendo: "en fin, 
Pascual Baylon y Sant ís imo Sacramento, quitándole y poniendo-
le letras, son lo mismo" (2). E l Doctor Gamar ra en su precioso 

(1) En la primavera de 1867, estando yo en Roma, a la- sazón que a Víc-
tor Manuel no le faltaba mas que ocupar a Roma para ser el rey de Italia 
apareció un día en muchas calles de Roma este letrero: ¡ Viva VERDI' Na-
die lo extrañó, porque eran mui debidos los Víctores al gran compositor* pero-
luego se comenzó a susurrar entre los manuelistas que el letrero era' esfe 
anagrama: fViva V (Vi torio) E (Emmanuele) R (Re) D (di) I (Italia) 
, (2) , ? devanárse los sesos formando anagramas de esa ralea, era uno de 
ios entretenimientos favoritos de los seudoaristotélieos gon^orinos de Nue-
va España, como lo veremos al tratar- déla Poesía en la,Nueva' España * 



I ibr i to , página 237 dice: " P o r las palabras caidas en diversos ra. 
zonamientos y conversaciones introducidas con destreza, se lee el" 
ánimo, como por los pedazos j un tos de una carta ro ta se lee lo 
q u e contiene." Los autores monjes nunca se han olvidado de po-
n e r en la por tada de sus libros su nombre monástico, por series 
m u í honorífico i amado; verbi gracia, "Tra tado de la materia tal 
p o r A. , Franciscano," "Hi s to r i a de la nación tal por H. , Jesuí-
t a " . E 1 Doctor Gamar ra era Fel ipense por ser de la orden mo-
nást ica de San Felipe JSTeri. Despues de estos preámbulos ya 
puedo presentar mi p rueba segunda. El Doctor Gamar ra creyó 
q u e nadie adivinaría el nombre del au tor en la por tada misma 
de l libro, i dice que el que lo pretendiere no sacará m a s que uná 
t u e r t e jaqueca. Bien, yo voi a procurar adivinar «se nombre voi 
a j u n t a r los pedazos de una carta ro ta i a suplir los que faltan pa-
r a leer lo que no está escrito. El Doctor G a m a r r a se llamaba D 
- Juan .Benito Díaz de Gamarra . E n la por tada del libro, ponién-
dole letras como a San Pascual , se lee: 

" D é l o s al público 
D. J u a n (Juan) Fe l ipe (.Felipense) de (de) B e n (Benito)-^ 

(Diazj-gn (Gamarra)." 
Yo leo: 

" D á l o s al público 
D. Juan Benito Díaz de Gamarra, 

Fdipense. 

1 si quiere el lector, sin necesidad sino por lujo, del Dalos ha-
ga Davalos, segundo apellido del Doctor Gamar ra , i del al pú-
blico haga publícalo, i resul tará: Publícalo D. Juan Benito Dia% 
de Gamarra Ddvalos, Felipense [1] . Declaro que el descifrar el 
anagrama, si acaso lo h e descifrado, n o me ha costado ninguna 

(1) El Doctor Gaman-a era nativo de Zamora. El Ilustrísimo Señor La-
bastida y Dávalos, nativo de Zamora, i el Ilustrísimo Señor Sollano y Dáva-
108, nativo de San Miguel de Allende, han sido sobrinos del Doctor Gamarra, 
<no recuerdo en que grado), i primos segundos entre sí, es decir, nietos de dos 
hermanos. Asi me lo ha dicho hace poco tiempo el mismo Señor Labastida. 
Me dijo también que una tía suya mui vieja le decia que el Señor Arzobispo 
D. Alonso de Cuevas Dávalos era tio de la misma señora i de la misma fami-
lia Davalos; i que los Dávalos de Tepie eran una rama de los Dávalos de Za-
f creía que el Ilustrísimo Espinosa i Dávalos era pariente su-
yo, aunque no sabia en que £rado. 

jaqueca fuer te ni débil, por que a Dios gracias no padezco de 
jaquecas. 

4• ? De aqui inferirás, benévolo lector, que la Biblioteca de Be-
ristain contiene muchos autores i editores de carne i hueso, que 
real i verdaderamente compusieron o dieron a luz alguno o a lgu-
nos libros, i contiene también algún ente.de razón o ser fantás t i -
co, como e j Bendiaga [D. Juan Felipe]. 

5 ? Probab lemente el P a d r e Dávila por tradición supo en ge-
neral que el Doctor Gamarra habia sido, no solamente el au to r 
sino también el editor del libro i que el nombre de Bendiaga era 
supuesto; pero no manifiesta es tar impuesto del pormenor i 
part icularidad del anagrama. El pues se equivocó también al de-
cir "bajo el anónimo de D. J u a n Fel ipe de Bendiaga." . Si el li-
bro fuera anónimo, no tendr ía el nombre de Bendiaga ni n ingún 
nombre; debió decir "bajo el seudónimo de Bendiaga"; i si hu -
biera dado en el busilis, hubiera dicho "bajo el anagrama de 
Juan Felipe de Bendiaga 

Has ta aqui sobre la autent ic idad del libro i del prólogo; pase-
mos ahora a los Testimonios de Gamar ra sobre el seudoaristote-
lismo que reinaba en la ÜSTueva España en su época, que fué l a 
misma de Alzate, es decir, en el ú l t imo tercio del siglo próximo 
pasado. 

En sus "Er ro res del En tend imien to humano," par te 2 f?, E r r o r 
2 ? , dice: "Creer que se sabe lo que se ignora.—La Física es la 
ciencia de los cuerpos, esto es, de todas las sustancias sensibles 
que componen el universo, de sus fenómenos, de sus causas, de 
sus efectos, de sus diversos movimientos, propiedades y operacio-
nes. Es ta sola idea dá bas tan temente á conocer cuan út i l y agra-
dable es esta bella pa r t e de la Fi losof ía .—En efecto, ¿qué mayor 
satisfacción, dice un sabio de nuestros dias, puede lograr un espí-
r i tu sublime y profundo que ser, por decirlo así, el confidente do 
la naturaleza: descubrir las causas y los principios de las cosas 
que h a y en el universo; conocer el secreto resorte de los admira-
bles fenómenos que él observa; unas veces en el cielo, «n donde 
el camino armonioso que siguen los astros regla y varía las esta-
ciones; otras en la a tmósfera , en donde la prodigiosa variedad de 
los meteoros excita a l t e rna t ivamente la admiración y el terror; 
o t ras finalmente sobre la t ie r ra , en donde todo se mueve, ,se for-
ma y se des t ruye por un mecanismo igualmente agradable qne 
i m p o r t a n t e ? . . . Gada uno cree firmemente que es verdadera .su 
opimon, y se enoja con los o t ros que no la siguen. E l aristotéli-
co moderado se contenta con defender la suya; el ignorante y 
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atrevido dá á boca llena el t í tu lo de herege al que la contradice, 
¡Pobre F i l o s o f í a ! . . . N o se admita pues, con obstinación, como 
cierto y evidente, aquello que es solo probable, ni se nos venda 
por demostración matemát ica lo que ni es ni puede serlo, sin otro 
fundamento que el habérnoslo enseñado así nuestros maestros. 
¡Felices los filósofos eclécticos que imitando á las abejas, buscan 
de flor en flor el suave néctar de la ciencia!—Los hombres de que 
hablamos poco hace se creen doctísimos, y algunos lo son en cuan-
to mues t ran haber leído muchos libros, y haber fiado su razón 
muchas veces de sus pulmones en los gritos de los argumentos-, y 
con todo no vén su error, cuando afirman obst inadamente que 
una tal cosa es así, cuando ni aun pueden saber si ella verdadera-
mente exista ( 1 ) . . . Se defiende á gritos y sombrerazos que la 
agua sube en la bomba porque la naturaleza tiene horror y miedo 
al vacío; cuando la razón demuestra que no hay ta l miedo en ia 
naturaleza." [2], 

En la misma parte 2 f 3 , E r r o r 4 ? , dice: " Y o admiro siempre, 
dice un político de nuestros dias (3), la sabiduría del Grande Ale-
jandro, cuando con una fanega de mijo premió á aquel que con 
increíble destreza hacia pasar los granos por el ojo de una aguja. 
Semejan te premio merece quien sS ocupa en estudiar cosas muti-
les. Ojalá y de estos premios se repart ieran á los que de dia y de no-
che se alambican los sesos por aprender cosas de cuyo conocimien-
to [si es que lo consiguen], ningún provecho residía ni á ellos niá 
la sociedad. De_estos puede decirse aquello de Séneca: Necessa-
ria nesckmt, quia supervacua didicerunt: " Ignoran las cosas ne-
cesarias, porque aprendieron las inútiles." No importa explicar 

(1) Dice Gamarra que muchos se creían doctísimos porque habian leído 
muchos libros, i el satírico Feyjoo que máxime si imprimían algún libro con. 
la licencia del Rey. "Por malo que sea el libro, bástale al autor hablar de 
molde y con la licencia del Rey, para pasar entre los idiotas por docto." (Tea-
tro, discurso intitulado "Sabiduría Aparente"). En la Biblioteca de Beristain 
¡ah, cuantos disparates se vén con la licencia del rey! 

(2) A los gritos i golpes con las manos en cátedra i barandillas se agrega-
ban las ^ monerías de los seudoescolásticos en sus disputas. "Ya se arruga la 
frente, dice Feyjoo, ya se acercan una a otra las cejas, ya se ladean los ojos, 
ya se arrollan las-mejillas, ya se extiende el labio infeiior en forma de copa 
penada, ya se bambanea con movimientos vibratorios la cabeza... Estos son 
Unos hombres que mas de la mitad de su sabiduría la tienen en los músculos." 
(Teatro, tomo 2, discurso 8). Algunas de estas manías vi yo siendo joven en 
algunos viejos hombres de letras. ¿Recuerda alguno de mis lectores jaliscien-
aes al Doctor Pacheco Leal en la barandilla? 

(3) "Dragonetti; Trattato delle Virtú e de Premir 

ahora mas despacio cuales sean estas cosas inútiles que se estudian. 
Ellas son bien notorias á los linces, y los topos nunca las verían, 
aunque se las pusiésemos delante" ( l ) . 

E n la misma par te , Er ror 5 ? , dice: Hablar para no dejarse 
entender.—Algunos (no digo todos ni los mas), algunos de los que 
allá en tiempos muy antiguos (¡cuantos rodeos para poder decir 
la verdad!) (2) enseñaban una filosofía vocinglera, escupian mu-
cho, hablaban seguido y decían cosas que ni aun ellos mismos en-
tendían: Puderet me dicere non intelligere, si ipsi intelligerenl qui 
haec tractarunt dejó escrito el siempre Grande Melchor Cano (3). 
Y si en nuestros dias se enseñára la filosofía como en aquel en-
tonces y viviera ahora el mismo I lustr ís imo Señor Cano, debemos 
creer con fundamento que diría lo mismo que dijo entonces, pues 
no hay razón para creer lo contrario. El que no entiende lo mis-
mo que explica, habla puntualmente para no dejarse entender. ' ' 

En la par te 3 $ , E r r o r 12 p , dice: "Tiene un joven una fuer te 
inclinación á las bellas letras ó á la física experimental ó á la 
geometría, y procura, según su talento, adelantar en los conoci-
mientos de estas ciencias, ocupando en esto el t iempo y toda su 
atención. "/Estudios inútiles, g r i t a » al punto ios V i e j o s , 
estudios inútiles! Cuando mas, pueden servir para adorno y erudi-
ción, pero en sustancia ¡estudios inútiles, estudios inútiles?—¿Pues 
cuales serán, pregunto yo, los estudios ú t i l e s? . . 4 Los hombres 
vulgares conocen que el ganar un pleito es una cosa útil, que cu-
rar una enfermedad es una cosa útil, y de aquí infieren que la Ju -
risprudencia y la Medicina son ciencias útiles, y en verdad lo son; 
pero los hombres vulgares no conocen aquella ínt ima y delicada 
eonexion que tienen entre sí todas las ciencias; ni saben que el 
descubrir las verdades es la que debe llamarse ciencia útil; por-
que las verdades en cualquier modo son siempre útiles á los hom-
bres. Cuando Galilei estaba observando con su anteojo las estre-
llas medicéas, algunos jur is tas creerían tal vez tener en sus manos 
ocupaciones mas serias, estudios mas útiles que los de aquel f a -
moso astrónomo; y sin embargo de esto, la ocupacion de Galilei 
nos t r a jo la rectificación de la geografía , y ha libertado del nau-
fragio muchísimos navios con el método do las longitudes. H a r -

(1) Reticencia por recelo. 
(2) Reticencia, ironía: quiere decir que en su época se enseñaba la falsa 

filosofía lo mismo que se -enseñaba en aquel entonces, y que así la enseñaban 
los mas en su época, de Gamarra. 

(3) "De Locis, lib, 9, cap, 7," 



veo, ocupado en observar con un microscopio el mesenterio de 
una rana, dió tal vez que reir á ranchos viejos, por vérlo absorto 
en una diversión pueril, y aquel microscopio en manos de Ilar-
veo descubrió la circulación de la sangre, desconocida hasta en-
tonces" (1). 

L o s filósofos modernos notables en las naciones de Europa [a 
excepción de España] eran por centenares, i el joven Gamarra no 
hizo mas que espigar en tan abundoso campo: Galileo i Harvey. 
¡Qué ejemplos tan propios i tan claros ponen los hombres de gran 
talento! ¡Harvey en su gabinete con una rana en la mano! Como 
los paralelos i estudios comparativos son los mas útiles para en--
tender perfectamente una materia, por que dice la regla de dere-
cho (que ea también una excelente regla de lógica), que presen-
tadas dos cosas opuestas una f rente a la otra, se conoce mas 
claramente la una i la otra (2) , me tomo la libertad de añadir al 
ejemplo del Doctor Gamarra un paralelo entre Harvey i Domin-
go Soto. Una rana: he aqui una de las cosas al parecer mas viles 
i despreciables; ¡las Epístolas de San Pablo!: he aqui una cosa in-
finitamente grande. U n a telilla a que están unidos los intestinos 
de una rana: ¡qué cosa tan pequeña!; la ciencia de la teología-
¡qué cosa t an grande! Mancharse las manos con la sangre i el 
excremento de un animal; ocupacion al parecer sucia; tomar la 
p luma para explicar las Santas Escrituras: ocupacion 'sublime i 
santa. I con todo Domingo Soto con sus Comentarios escolásti-
cos a la Epístola de San Pab lo a los Romanos no sirvió de nada 
a la humanidad, i Harvey, presentándose en el grande escenario 
del mundo científico con una rana en la mano, descubriendo la 
circulación de la sangre, hizo un inmenso servicio a la humani-
dad. Domingo Soto era católico i uno de los Padres del Concilio 
de Trento, i Harvey era protestante; i sin embargo, la Iglesia 
Católica no estimó los Comentarios de su hijo Soto, i en su Con-
cilio Vaticano ha ensalzado el descubrimiento del protestante 
Harvey. 

Prosigue el Doctor Gamarra. "Bien sé que la geometría y de-
mas ciencias que comprendemos bajo el nombre de matemáticas, 
cuanto son liherales en descubrir las verdades menos esperadas v 
mas sublimes, otro t an to son ellas avarientas en suministrarnos 
inmediatamente las utilidades pecuniarias, -que es el centro á que 

(BSLnario)8enter Í0 ' ^ a n a L T e I a a l a c u a l e s t a » unidos los intestinos.". 
(2) Oposita juzta se posita magis elucescunt. 

se dirigen nues t ras lineas; pero el espíritu geométrico es un es-
píri tu que se difunde sobre todas las ciencias y sobre todas las 
artes, perfeccionándolas y adornándolas de tal modo, que aquellos 
en quienes circula mas este espíritu hacen cosas maravillosas y 
perfectas. E s t e espíritu hace á los hombres metódicos y exactos; 
se difunde sobre los abogados y los adiestra en comparar los he-
chos, en analizar las probabilidades; baja á las oficinas de los ar-
tesanos, y les sugiere los métodos mas breves é industriosos para 
perfeccionar sus manufacturas. Los conocimientos de la buena 
física t ienen también grandísima influencia para perfeccionar las 
comodidades de la vida. P e r o sin embargo de todo esto, s e 
aparta á los jóvenes del estudio de la geometría 
y Cíe la buena fislea, por cuanto algunos viejos gr i tan 
que son estudios inútiles, y que sin ellos entienden muy bien el 
Mundus Symbolicus de Picinello, las Alegorías de Laureto, el Dic-
cionario de A m b r o s i o Calepino, ó como ellos le llaman, el Cale-
pino de Ambros io , en donde les parece estar recogidas todas las 
ciencias ú t i les ." ¡Amarga burla! El Mundus Symbolicus de P i -
cinello i las Alegorías de Laureto, a pesar de que eran una do 
ías lecturas favor i tas de los llamados doctos de la Nueva España 
eran unas ve jes tor ias inútiles, i el Calepino en lo tocante a física 
era bien inúti l , 

I Testimonios tomados de las Constitucio-
nes fle la Universidad de México i de las de 
la Universidad de Guadalajara, 
J ^ f 3 e 2 ^ a g 0 S U n e j e m P I a r d e l a s Constituciones de la Uni -

f ^ S a l a m a i f a> ¡ t r o de las Constituciones de la Univer-
sidad de M é x i c o i otro de las Constituciones de la Universidad 
de Guadalajara i j a s tres las he leido i cotejado. L a ü 
de Salamanca fue fundada en 1200 por Alfonso I X de León P 
mismo ano que Alfonso Y I I I de Castilla fundó 1¡ de PaTencia 
las dos pr imeras Universidades de Esnafíp T o* r í t

a . cia> 

t o r d e l a ¿ L , C ¿ v e r s ! d a d feTKÍ^^fe 

(1) ÍJeristain, articuló Herrera (Juan); 



veo, ocupado en obsérvar con un microscopio el mesenterio de 
una rana, dió tal vez que reir á ranchos viejos, por vérlo absorto 
en una diversión pueril, y aquel microscopio en manos de Har-
veo descubrió la circulación de la sangre, desconocida hasta en-
tonces" (1). 

L o s filósofos modernos notables en las naciones de Europa [a 
excepción de España] eran por centenares, i el joven Gamarra no 
hizo mas que espigar en tan abundoso campo: Galileo i Harvey. 
¡Qué ejemplos tan propios i tan claros ponen los hombres de gran 
talento! ¡Harvey en su gabinete con una rana en la mano! Como 
los paralelos i estudios comparativos son los mas útiles para en-, 
t ender perfectamente una materia, por que dice la regla de dere-
cho (que ea también una excelente regla de lógica), que presen-
tadas dos cosas opuestas una f rente a la otra, se conoce mas 
claramente la una i la otra (2) , me tomo la libertad de añadir al 
ejemplo del Doctor Gamarra un paralelo entre Harvey i Domin-
go Soto. Una rana: he aqui una de las cosas al parecer mas viles 
i despreciables; ¡las Epístolas de San Pablo!: he aqui una cosa in-
finitamente grande. U n a telilla a que están unidos los intestinos 
de una rana: ¡qué cosa tan pequeña!; la ciencia de la teología: 
¡qué cosa t an grande! Mancharse las manos con la sangre i el 
excremento de un animal; ocupacion al parecer sucia; tomar la 
p luma para explicar las Santas Escrituras: ocupacion 'sublime i 
santa. I con todo Domingo Soto con sus Comentarios escolásti-
cos a la Epístola de San Pab lo a los Romanos no sirvió de nada 
a la humanidad, i Harvey, presentándose en el grande escenario 
del mundo científico con una rana en la mano, descubriendo la 
circulación de la sangre, hizo un inmenso servicio a la humani-
dad. Domingo Soto era católico i uno de los Padres del Concilio 
de Trento, i Harvey era protestante; i sin embargo, la Iglesia 
Católica no estimó los Comentarios de su hijo Soto, i en su Con-
cilio Vaticano ha ensalzado el descubrimiento del protestante 
Harvey. 

Prosigue el Doctor Gamarra. "Bien sé que la geometría y de-
mas ciencias que comprendemos bajo el nombre de matemáticas, 
cuanto son liherales en descubrir las verdades menos esperadas v 
mas sublimes, otro t an to son ellas avarientas en suministrarnos 
inmediatamente las utilidades pecuniarias, -que es el centro á que 

(BSLnario)8enter Í0 ' ^ amL TeIaalacual estim unidos los intestinos/ 
(2) Oposita juzta se posita magis elucescunt. 

se dirigen nues t ras lineas; pero el espíritu geométrico es un es-
píri tu que se difunde sobre todas las ciencias y sobre todas las 
artes, perfeccionándolas y adornándolas de tal modo, que aquellos 
en quienes circula mas este espíritu hacen cosas maravillosas y 
perfectas. E s t e espíritu hace á los hombres metódicos y exactos; 
se difunde sobre los abogados y los adiestra en comparar los he-
chos, en analizar las probabilidades; baja á las oficinas de los ar-
tesanos, y les sugiere los métodos mas breves é industriosos para 
perfeccionar sus manufacturas. Los conocimientos de la buena 
física t ienen también grandísima influencia para perfeccionar las 
comodidades de la vida. P e r o sin embargo de todo esto, s e 
aparta á los jóvenes del estudio de la geometría 
y Cíe la buena fisiea, por cuanto algunos viejos gr i tan 
que son estudios inútiles, y que sin ellos entienden muy bien el 
Mundus Symbolicus de Pieinello, las Alegorías de Laureto, el Dic-
cionario de A m b r o s i o Calepino, ó como ellos le llaman, el Cale-
pino de Ambros io , en donde les parece estar recogidas todas las 
ciencias ú t i les ." ¡Amarga burla! El Mundus Symbolicus de P i -
einello i la* Alegorías de Laureto, a pesar de que eran una de 
ías lecturas favor i tas de los llamados doctos de la Nueva España 
eran unas v e j a t o r i a s inútiles, i el Calepino en lo tocante a física 
era bien inúti l , 

I Testimonios tomados de las Constitucio-
nes fle la Universidad de México i de las de 
la Universidad de Guadalajara, 
J ^ f 3 e 2 ^ a g 0 S U n e j e m P I a r d e l a s Constituciones de la Uni -
S S otro de las Constituciones de la Univer-
sidad de M é x i c o i otro de las Constituciones de la Universidad 
de Guadalajara i las tres las he leido i cotejado. L a ü 
de Salamanca fue fundada en 1200 por Alfonso I X de León P 
mismo ano que Alfonso V I I I de Castilla fundó la" de PaTencia 
las dos pr imeras Universidades de Esrafíp T o« r . 
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(1) Peristain, articuló Herrera (Juan); 



de las Constituciones d© ía. de Salamanca. El P a d r e H e r r e r a 
era de los mas instruidos do su época; pero instrucción mezcla-
da de 'las ideas i defectos de la época: bas ta observar que 
era del convento de la Merced i contemporáneo de F r a y Die-
go Rodríguez, Pa re j a , Gallado*i Glaechea, i probabilísimamen-
te t an afecto a la astrologia como ellos. Según las Consti tu-
ciones de la Univers idad de México, la lógica, la metafísica i la 
física de Aristóteles fueron las que se enseñaron en dicha U n i -
versidad en los siglos X V I I i X V I I I . Eran las que se susten-
taban en el exámen "público para recibir el grado d e bachiller 
en filosofía, i la misma filosofía de Aris tó te les i la filosofía de 
Porfirio, filósofo gent i l del ¡siglo I I I ! de la e ra crist iana eran 
las que se sustentaban, en la noche triste, o exámen para recibir el 
grado de licenciado en filosofía. A la noche t r i s te seguía luego el 
ac to de borla, en el que decían al laureando, ( o doctorando, como 
dicen bárbaramente lasCenst i tuc iones) : "Sube a la cátedra e inter-
p re ta a Aris tóte les ' ' (1) , i para que mejor lo interpretase i para, 
su mayor lucimiento, lo ponían antes de oro i azul en una pobre 
composición l i teraria jocosa, hecha i pronunciada por uno de los 
doctores l lamada vejámen [2] . Mui propia era la palabra vejamen, 
por que era un conjunto de frases, dichos i anécdotas alusivas con 
que ponían en ridículo i vejaban al sin v e n t u r a laureando. Alli 
le'decían tuerto o jorobado si tenia estos defectos; alli salían los 
veinte, cincuenta o mas azotes que le habían dado en el.eolegio en 

(1) Ascende ctd cathedram et Aristptelém- interpretare. 
(2) Dicen las Constituciones: "Ordenamos que acabada la cuestión doc-

toral, vayan el maestro de ceremonias y bedeles á ía cátedra por- el Decano, y 
lo sienten al lado del Rector, y luego acompañarán y llevarán á ella al que 
ha de hacer el vejamen,„que ha dé ser.uno de los Doctores o Maestros, el que 
nombrare el Maestrescuela, dándole tiempo competente para; ello y veinticin-
co pesos de propina, demás de la.que le toca por su grado;- y el que se ex-
cusare sin causa legítima, debe ser multado en cincuenta pesos*^ y el vejamen 
hade ser. en prosa castellana."- Mandan en seguida las- Constituciones que 
el vejámen sea previamente revisado i, aprobado por mi Doctor, para.evitar 
que se diga alguna injuria grave contra el honor del laureando u otra persona. 
Ojalá i esta teoría se haya cumplido siempre en la práctica, pues la experien-
cia enseña que en materia de chanzas i de burlas es-mui fácil la extralimita-

• eion. Las Constitiiciones.de la Universidad de México continúan;."pero no 
sea escrupulosa la censura que se diere aLdicho vejámen, d e j a n d o en libertau 
al Doctor para que con gracia y donaire pueda decir lo que se le ofreciere, asi 
del Doctorando como de los demás de la Universidad: y todo el tiempo que 
durare, que será media hora, esté el Doctorando en pié y descubierto, á quien 
se ha de enderezar principalmente todo lo que se dijere en el dicho vejamen.', 

las posaderas desnudas i o t ras cosas s eme jan t e s I si el laureando 
tenia desde el Colegio el apodo de la zorra o el cuervo o la cotorra 
etc., el que decia el ve jámen hablaba de las zorras de Sansón o del 
cuervo de San Onoíre o del- diablo que se apareció en figura de co-
to r r a a San Antonio A b a d etc., en medio de las carcajadas del Ex-
celentísimo Señor Virey, del Maestrescuela, de todos los doctores, 
de los bedeles i de toda la concurrencia, i en medio de los sudores i 
a veces de las lágrimas del laureando. Despues de es to le po-
nían la borla en la cabeza, i un anillo en el_ dedo anular de la 
mano izquierda [anillo por lo regular riquísimo, que usaba el 
doctor toda su vida aun en el interior de su casa, como una de 
las insignias de su dignidad, que usaban todavía los doctores 
de mi t iempo i que- yo j amas usé], i le ceñian una espada a la cin-
tura , i le ponían unas espuelas en los pies; i con ta les arreos béli-
eo-académicos lo despachaban, a que in te rpre tá ra a Aristóteles, 
cuando tenia tal aflixion, que no estaba para darle migas a u n 
gato. H-asta en nuestros dias se acos tumbra en los convites 
para un acto de borla es ta frase "que sus tentará con el auxilio 
divino," f rase mui cristiana, por que has ta para decir dos aren-
gas i ha s t a para que se mueva la hoja del árbol se necesita del 
auxilio divino;, pero este se necesitaba mas e n aquellos tiempos 
para sufr ir semejantes groserías, propias, no de vireyes, canóni-
gos, doctores i maestros de educación de la juven tud , sino de 
mozos de escalera abajo i de labriegos gallegos o asturianos. ¡I 
no solo tolerar en los colegios estas rudezas i fal tas de urbanidad 
i' civilización, i usarlas los mismos catedráticos, sino elevarlas al 
rango de Consti tuciones de una Universidad! (1). 

(1) En tiempo dé! gobierno español, (i bastantes años despues, en que to-
davía se conservaron muchas costumbres de la época anterior), se usaban mu-
cho los apodos en los colegios, mui raro era el estudiante que no tenia apodo, 
i algunos, aun despues de concluida su carrera literaria i que ocupaban pues-
tos honoríficos, eran conocidos con el apodo de colegio. La historia conserva 
el de algunos, hombres Gélebres, como el de Santo Tomas de Aquino, el buei 
mudo, el de Hidalgo, la zorraya 1 de Ramos Arizpe, el comanchs^ el del he-
roe Moreno, el toro etc. 

En el archivo del seminario de Guadalajara se conservaba el vejámen com-
puesto i pronunciado en el mismo establecimiento por ios años do 1794 por 
D. José M ̂  Hidalgo, (a quien conocí siendo Dean de la catedral de Guada-
lajara), en la conclusion de la enseñanza de la filosofía, o curso de artes como 

,se llamaba entonces, i en él se leian cosas como las que he referido. 
El Ilustrisimo Señor Labastida, Dignísimo actual Arzobispo de México, 

que como es bien sabido se formó en el seminario de Morelia i que recojíó las 



E U u e v o Doctor en la Univers idad de México, cuando estaba 

tradiciones de dicha Casa, me ha referido el vejamen que el Dor-fm- n r-
cisco Uraga compuso con el título de "La Linterna d e K n e í i ™ * 
en el mismo seminario en agosto Je> IROQ u T i • S 7 S 1 Pro»uneio 
de la filosofía. En todo? b Y s t i S S i T I f e S S a t S ^ 
mgos, aun los m u¡ ancianos i venciendo eus 
p J * » i'eii-se grandemente délo <¡ne 

f S ^ S Í S ^ P I 

dos loS!,ue vivían bajo sistemt i S o ^ S » * * 

do entre ello, ' ' ^ p extremos, muchos mexicanos prefieren el seJnu 

e s t e p a « A ' 

era Jesús Nazareno.» El k m S a 1 i ü f U a n d e Dios> P e o r 

l'oboaní. V„ l r a m o s ^ ^ K t o f e T ° » » * * * « » «¡» J * 

nombre i apellido c S ^ S (1¡sc:PuIos ** mentó por su 
dicó a cada una con I , ^ C)- n ° aSí a l a s c l e m a s Pe r sona*; P*o in-
cida en la s S a d ^ r , í S a n C i a P ° r I a ^ ^ e r a generalmente cono-
reconoció a cada una en ^r-maii16* + t a » « K que el auditorio cacu una en aquella fotografía. Por ejemplo, si un sacerdote 
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'inprocinctu, es decir, como el soldado de Minerva con la espada 

«e apellidaba Uraga i se contaba de él que era tan tonto, que una vez al 
decir la Misa se le habia perdido la hostia despues de consagrada, i el au-
tor del vejamen decia: "Encontré a mi tocayo i le pregunté si ya habia halla-
do la hostia," ¿quien no habia de decir "Es el Padre Uraga" i reírse a carca-
jada? El Doctor Uraga se propuso buscar al Hombre de Diógenes, i no ha-
biéndolo encontrado entre sus discípulos, discurrió por todo el seminario e hizo, 
la caricatura de cada uno de los catedráticos. Despues se salió del seminario 
con su linterna i entró en el colegio de San Nicolás, perpetuo rival del semi-
nario, i puso de perlas a cada uno de -los catedráticos. Despues se metió en la 
casa del Intendente (D. Felipe Diaz de Ortega, que era como hoi el goberna-
dor de un Estado), ! dijo que el personaje que habitaba en aquel palacio tam-
poco era el Hombre que buscaba Diógenes. Los canónigos de Valladolid (Mo-
relia) se rieron de lo que el Doctor Uraga dijo de los estudiantes i aun de lo 

en cuando alguna fisga a personas de categoría superior a .la de los catedráti-
cos, por que la lengua no reconoce un determinado valladar; pero cuando oye-
ron que tocaba al Intendente, comenzaron a temer por sí mismos; i no se equi-
vocaron, por que el Doctor Uraga metiéndose en la catedral, arremetió a 
todos los canónigos i a cada uno lo ridiculizó; a en fin, se metió en el 
obispado i hasta al Señor Obispo, que era el Ilustrisimo Don Fray Anto-
nio de San Miguel, le dijo el sueño y el desenlace., como dice el adagio 
castellano. Ese día los canónigos de Valladolid salieron de la aula mayor 
con sus grandes solideos i coletas como toros banderilleados, i el Señor Obisno 
altamente ofendido, prohibió para lo de.adelante los vejámenes en su seminario' 
Admiración causa que pasasen tales-cosas,-como la causan otros hechos eme 
encontramos en.k historia. .¿No era el Intendente una persona respetadisima? 

duda ¿No tema el rector en su -mano la campanilla pura cortar el veiá-
men a la hora-que quisiese? También; pero .(suponiendo que no estuviese de 
acuerdo), ciertas costumbres teman mas .fuerza que la campanilla i que los In-
tendentes. E l Señor Labastida -me ha dicho que le refirieron e K S T n 
vanos ancianos morelianos, i principalmente su tio el presbítero D Aleio 
Martínez que había sido discípulo del Doctor Uraga, i en consecuencia t e t Z 
presencia del vejámen El Doctor- Uraga fué desjues cura d e - C S e l el 
Grande (hoide Allende) i un literato autor de.algunos opúsculos por 
Benstam se ocupa de él en su Biblioteca en elirtículo co r respoEte^es 
claro que nunca fué canónigo. También hablan ño ¿1 • 

Independencia, i de 1, entrada de Hidalgo con su c%i to e n S S l f e n 
cuya ocasion el Doctor Uraga huyó con todo i l i n t ™ m , n V 
López Uraga, nativo de Moflía, ¿ s o C d d t c t a u Z * * * 

aunque con muchísimas rebajas remerfode las / ^ ^esl)u08) 
i con notables creces por lo ¿ e 



ceñida a la cintura, pronto a marchar a la guer ra escolástica, le 
decian: " S u b e a la cátedra e in te rpre ta a Aristóteles": Ascende 

el título de "El Salto de Leucades," compuesto i pronunciado en el seminado 
de Durango en agosto de 1842 por D. José Ignacio Laurenzana, secular, céli—. 
be,_ catedrático de filosofía, hermano del Dean, secretario del Ilustrísimo Zu-
biria _ i una de las personas mas instruidas de dicha ciudad. Tal fué también 
el vejámen intitulado "La Academia de Platón.;' del qué tengo una copia, 
compuesto i pronunciado por el mismo Sr. Laurenzana en el mismo semina-
rio, en la conclusión de su curso de filosofía en agosto de 1845. Este vejá-
men es una alegoría de la Academia de Platón, en el qué el catedrático hace 
el papel de Platón, i cada uno de sus discípulos el de cada uno de los numero-
sos discípulos de Platón, mediante unas semejanzas mui ingeniosas i adecua-
das. Por ejemplo: al joven D. José Antonio Zübiria, sobrino del Sr. Obispo i 
hoi canónigo de Durango, le dio el papel de Focion, por tres semejanzas con 
aquel filósofo: la belleza de sentimientos, la integridad de costumbres i la asi-
duidad en el estudio. Así también, a un joven D. Eulogio Ortiz, por su tempe-
ramento linfático i por su desaliño en el vestido, le dio el papel de aquel a 
quien Platón decia: "Jenócrates, tu necesitas sacrificar a las Gracias," i de 
quien decia el mismo Platón: "Aristóteles-necesita de freno i Jenócrates de 
acicate." Lo curioso es que D. Eulogio Ortiz, reprendido públicamente por 
su desaseo, tenia a quien imitar, pues el Sr, Laurenzana era otro Jenócrates. 
Varios duiímguenses me han dicho que era tan desaseado, que algunas veces 
traía abierta la camisa i se le veian los escapularios i el vello del pecho; i pol-
lo mismo, aunque él se dio el papel de Platón, tenia dos deditos de diferen-
cia de aquel cuyas ricas alfombras pisaba con coraje Diógenes. Así también, 
a im D. José d.e la Luz Chavez, gañido moceton de diez i nueve años, le dio 
el papel de Aristóteles, por cinco semejanzas con el Filósofo: el gran talento, 
la inclinación a la independencia de pensamiento, el genio adusto, el laconis-
mo en las palabras i el alejamiento de su maestro, pues dice que Chavez nun-
ca lo visitaba. Al jovencito D. Jesús Arritola le dio el papel de Espeucipo i 
dice de él: "Gocen en hora buena de esa celebridad engañosa que se pro-
curaron con sus hechos heroicos los temibles conquistadores del mundo; exi-
jan de las naciones subyugadas monumentos de ignominia y abatimiento á sus 
odiados dominadores, y levante la soberbia Roma arcos de triunfo á sus in-
signes capitanes; los trofeos, las pirámides, los obeliscos y columnas no satis-
farán jamás el ^ orgullo_ y vanidad que los alzó. El sabio benéfico, el justo 
ilustrado, que obrael bien por inclinación y por deber, que ya en la paz ya 
en la guerra, sirvió de lumbrera inextinguible á su patria, este sí vivirá en 
el amor de los hombres, su memoria será duradera mientras haya virtud, 
y los corazones de sus semejantes serán los monumentos gloriosos que se 
verán rejuvenecidos en todas las generaciones. Tal es la imagen del Hom-
bre que buscó Platón para magistrado supremo de su República, y tal es 
el carácter que creyó haber hallado en su amado Espeucipo, á quien desde 
la mas tierna edad abrigó en su escuela, y por cuya casta inocencia se des-
deñó de presenciar los juegos impuros de la Buena Diosa. Siguió Espeu-
cipo los dogmas platónicos y tuvo la gloria de succeder á su maestro en la 

<üct caihedrarn et Áristotelem interpretare; i lo mismo decian a los 

Academia. Investigó v unió los principios de las matemáticas á las anti-
guas doctrinas y colocó las estatuas de las Gracias en el museo platónico." 

"Como la envidia reconoció á Hércu-les desde la cuna, como en las endedu-
ías de la mina dá brillo el diamante y entre las arenas resplandece el ore, 
así las prendas de mi Espeucipo D. Jesús Arritola, que entró á mi cátedra 
en tan tierna edad, que tuve ,por moralmente imposible fijar en su alma con 
firmeza los primeros principios de ia filosofía. Pero ¿quien no hubiera juzga-
do lo mismo de un niño de once años que sin perfeccionar su propio idioma 
Venía á competir como .por salto con jóvenes medianamente formados, por lo 
•menos en el sabio idioma latino? ¿Quien habría pensado que ese mismo niño 
había de sustentar á los pocos meses un lucido acto de lógica, metafísica y 
matemáticas, sin titubear en la inteligencia de difíciles cuestiones?... In-
vestigó y unió mi Espeucipo los ineluctables principios de las matemáticas 
á las antiguas doctrinas. Las materias presentadas á exámen en su último ac-
to muestran la asiduidad de su estudio, y el completo lucimiento ¿el desem-
peño es la mejor aprueba de su aprovechamiento. El ilustre matemático es-
pañol D. Mariano Vaüejo recomienda muy particularmente y con muestras de 
grande estimación los talentos y dedicación de D. Agustín Pascual, segundo 
director de sordo-mudos en Madrid, joven de 25 años, porque auxilió la veri-
ficación práctica de la regla de falsa posicion, con que aquel sabio benemérito 
de las ciencias exactas toca las raices de las mas altas ecuaciones. ¿Qué diría, 
pues„ de uno de trece años solamente, que no ya la práotica de la regla de 
falsa posicion, sino la resolución de los triángulos esféricos efectuaba casi so-
lo y sin agena cooperacion? ¿Qué hubiera dicho, si lo viera aplicar por sí mis-
mo el álgebra á la geometría, construir elevadas ecuaciones y resolver en el 
análisis figuras cuadrangulares? ¿Cual habría sido su sorpresa al ver entendi-
da su obra é interpretado su estilo eminentemente analítico por tan tiernos 
años?" Esto era algo mas que los libros De Genera ¿irme et Corruptione de 
la física de Aristóteles. Algo había adelantado la República Mexicana en la 
enseñanza'de la filosofía. El Sr. Laurenzana continúa: "Mas ¿cuanto no hu-
biera crecido su admiración cuando supiera que no era esta la exclusiva ni 
aun principal dedicación de mi Espeucipo? Los astros, la luz, la tierra, el 
aire, los reinos animal, vegetal y mineral han ocupado succesivamente su aten-
-cion." Esto era algo mas que la Filosofía de Goudin i la de Losada i que el 
Mundus Symbolicus de Picinello i las Alegorías de Laureto, Continúa el ora-
dor académico: "Y merced á su decidido empeño (del joven Arritola), mien-
tras el crimen no manche su alma, no le sorprenderá la impudente charla de 
Voltaire y Pamy, ni los especiosos sofismas de Bayle, ni el profundo escepti-
cismo de Huet y Kant. Los sólidos é incontrastables fundamentos de la divi-
nidad del Cristianismo han sido el objeto muy particular de su especulación, 
y en los escandalosos sistemas del Ciudadano de Ginebra, Hobbes, Puffendorf 
y Holbae, ha comprendido cuanto vale la fuerza de un entendimiento sutil, 
empeñado en arrancar el saludable freno de la Religión á una voluntad corrom-
pida por el libertinage y la disolución. Para decirlo en pocas palabras, cual 
el tierno Ascanio las campiñas del Lacio, así mi Espeucipo ha recorrido con 



Doctores de Salamanca I a los de Alcalá i a todos los Doctorea 

ligera planta casi todos los floridos vergeles de la Filosofía. . . Mi pobre Mu 
sa avergonzada, ha arrojado los pinceles" etc. Esto era algo mas que las SV 
muías i los cartapacios de la Nueva España. El Señor Laurenzana dio 
también que asi como Espeucipo succedió a Platón en la regencia de la 4ca 
denua, asi Arntola con el tiempo le süecederá a él en la cátedra de filosofía i 
este pronostico se cumplió: el Sr. Arntola fué sacerdote, catedrático de filo 
soüa en el mismo seminario i Doctor en teología por la Universidad de Gua 
dalajara en Enero de 1854 (asistí a sus actos de repetición i borla) i mUm 
feace algunos años siendo canónigo de Duraugo i rector del seminario 

"La Academia de Platón" es una pieza de literatura bastante notable re-
vela la grande instrucción de su autor en la historia griega i contiene trozos 
dignos de D. Antonio de Solis: tal es el que he copiad? refativo a Espeucipo 
i tales son los siguientes del exordio, en que, para mostrar que en una fun-
ción hterana de distribución de premios, los jóvenes que han sudado vencien-
do las dificultades para alcanzar el saber obtendrán premio, i los que se han 
arredrado ante las mismas dificultades i han sido perezosos no obtendrán nin 

. gimo, dice: Jamas empresa heroica fué acometida por muchos hombres á la 
I n L Z q i e T í m e , v i t a M e d e l d e 8 t ^ ° haya hecho la debida separación 

y i ° S J f ,a á f e l i z término y aquellos otros, cuya alma na-
cida so o para sentir el _ desaliento y la muerte, no sabe gastar el sabroso 
néctar de un glorioso triunfo despues del vencimiento de ¿ U d e s obstácu-
los. M imsmo choque de unos con otros contendientes ó la fatal meta allá 
en Olimpia, esparciendo en el Hipódromo los tristes restos de ligeros carros, 
los miembros despedazados del soberbio caballo y el cadáver cárdeno del des-
graciado dueño ¿a cuantos no retrajo del empeño, y arrebató aun las espe-
ranzas de alcanzarla corona apetecible, que no la fortuna sino el mérito re-
parte? Dulce peligro es el de los que abandonados en un frágil leño en 
medio del inmenso occeano solo miran los opimos frutos del éxito feliz de su 
emprendido empeño; pero ¿á cuantos no mira la playa absortos v embebidos 
en la melancólica.contemplación del indómito elemento, de la horrenda tem-
pestad y del naufragio inevitable que se sigue?-Segun los méritos reparten 
los justos Dioses el merecido premio á los mortales, que con el joven lirio de 
Lhses entran atrevidos por las negras, humeantes fauces del abismo, en bus-
ca de la verdadera sabiduría; mas los honores del Tártaro alejan siempre á 
los mas debiles de las delicias y placeres del Elíseo." 

Sin embargo (¡cuan difícil es el cargo de maestro de la juventud, que mu-
chísimos dan i toman como un oficio, i asi sale ello!),-el Sr. Laurenzana no 
tema buena manderecha para discursos académicos joco-serios, pues el suyo 
en mío que otro capitulo se resiente de los defectos de los antiguos vejáme-
nes. El día del vejamen, todos los discípulos sin excusa ni pretexto, estaban 
obligados a presentarse en el aula mayor en lugar determinado i muí risible, 
para oír sus gracias i sus desgracias, su nombre i apellido con alabanza o ig-
nominia De un joven dijo que, siendo enemigo el Sr. L a u r e n z a n a (pala-
bras textuales) de ver bultos en su cátedra, le había hecho una sorda guerra, 
hasta hacerlo salir del colegio. A otros alumnos, por falta de aplicación al ea-
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en filosofía de .todas las Universidades, de España. I no fué dicho 
a sordos; que ellos se dedicaron luego a in terpretar a Aris tóteles . 
I^iéndoles ;4if íci l haber a la i manos al verdadero, que hablaba 
en griego, i .frá hi jo del médico Nic'ómáco, i había nacido en És-
tagira 384 afros- a p t e s - d ^ e s ú c r l s t o , apréliendieron a otros Aris-
tóteles, nacidos en los conventos de "la edad media, hijos d e m e n -
tes i nietos de/áraHés, i a estos Aristóteles en las cátedras de sus 
colegios i en sus libros abundantemente in terpre taron i comen-
taron. E s t a s interpretaciones fueron las malas. Estas traduccio-
nes, interpretaciones i comentarios ' fueron' los' que desfiguraron i 
dierou al t ras te con la filosofía de Aristóteles , e hicieron nacer 
el falso aristotelismo i escolasticismo (1). E n cada una de las cien-
cias metaf ís icas i e n c a d a una .de las ciencias morales abundan los 
comentadores;: comentadores dé Cicerón,de Virgilio, del Dante i de-
mas clásicos; comentadores de Aristóteles i de P la tón ; comentado-
res del derecho romano; comentadores del derecho canónico; comen-
tadores del civil (.2); comentadores de San to Tomas i demás P a d r e s 

tudio les aplicó una, pena injusta c imprudente; i acerca de esto puede ser 
que discurra yo con algún acierto por haber sidb catedrático trece años en el 
Seminario de Gnadalajara i dos en el Liceo de está ciudad de Lagos. Digo 
que la pena que el catedrático duranguense impuse a "esos alumnos fué injus-
ta; que injuáta es toda pena desproporcionada al delito, i desproporcionado 
a esa clase de faltas era exponer a aquellos jóvenes a la vergüenza pública, 
arrancando de cuajo con dura e imperita mano los dos nobles sentimientos i estí-
mulos de la carrera, literaria que son el honor i la esperanza., entregándolos qui-
zas al despecho, i con el despecho a la carrera de los vicios. Pena imprudente- por 
.que la falta de aplicación al estudio es Una enfermedad juvenil, que mas que du-
ros castigos demanda un tratamiento i medicamento jesuítico (que "el que las sa-
be las tañe"), a saber, el amor, los consejos i explotar el genio diverso de ca-
aa joven en su pro. I en fin, a otro alumno (que no nombro porque despues 
ha sido persona notable en el Estado dé Durango), despues de referir él Sr. 
Laurenzana que había sustentado un brillante acto público, cuando dicho jo-
ven iba a "gustar el sabroso néctar de un glorioso triunfo despues del venci-
miento de grandes obstáculos," le ajó la corona en las sienes i le hizo pedazos 
la dorada copa. Le dio el papel de la filósofo Axiotea Flacia, diseipula de 
Platón que en traje de varón asistió a la Academia, dando por razón respecto 
del indicado joven "su decidida inclinación á ocuparse en^ ejercicios propios 
del otro sexo." • 

(1) En otro parágrafo veremos a Pedro Simón Abril, uno de los sabios del 
remado de Felipe II, quejarse al mismo rei de los males que resultaban en 
Jspanade la medicina, por estudiarse i enseñarse en las Universidades la me-
dicina de Hipócrates i de Galeno, no en los originales griegos, o a lo menos 
traducidos a un buen castellano, sino "en nn escuro y bárbaro latín " 

(2) Pedro Simón Abril, poco antes citado, dice: "Don Alonso el Sabio hi-



de la Iglesia etc. Y o convengo en que si José Mar í a Sánchez ha,ce; 

u n código, J u a n S á n c h e z i yo lo podemos comentar ; pero respecto 
de las obras clásicas i sus comentadores tengo esta opi'nion: pienso-
de estos lo que se j u z g a genera lmente de los poetas:' qüe no hai un 
comentador mediano, sino que o es ópti'fno o- es pésimo; o es muí 
provechoso o es m u í dañoso a la ciencia. ¿Porqu 'é? P o r u ñ a 
razón matemát ica . P o r que si una cantidad de vino como 10 se 
echa en un rec ip ien te como 2, por fuerza se der ramará i perderá 
casi todo el vino. I si el recipiente no -es inep to por razón del ta-
maño, pero sí p o r ot ras malas condiciones, el precioso vino se 
convertirá en v inagre . E l precioso vino de algtínós principios de 
la filosofía de Aris tó te les , se convirtió en, vinagre en los escritos 
de los malos escolásticos. L o s autores d e obras clásicas han teni-
do un talento profundísimo- i una gran sabiduría; p a r a que pues 
el comentario sea bueno, és necesario que el' comentador tenga 
u n talento i sab idur ía iguales o por lo menos semejantes a los 
del autor; por q u é de ío contrarío, aqtrel no-comprenderá los pen-
samientos i la doc t r ina de este, los desfigurará, los embrollará r 
ha rá decir al a u t o r cosas mui conformes a su raquí t ica inteligen-
cia (del comentador) , a sus opiniones de escuela, a sus preocu-
paciones i a sus in tereses , pero muí diversas dé las que realmen-
te dijo el autor.: Súmite materiam vestris etc. Que no ande la 
noria el perro. 

zo. ese Derecho Civil que llaman las Leyes de Partida, tanto mejor dispuesto' 
que el que Justiniano hizo de pedazos de doctrinas de Consultos, cuanto la 
entereza del_ uno y las faltas del otro muestran- claramente á quien quisiere" 
conferillos sin-pasión.—Este pió celo de los pasados reyes lo han escitrecido 
los Doctores,. que pareciéndoles que les era mas lionra escribir bárbaramente 
en latín, que elegantemente en castellano, les han hecho- comentarios ó de-
claraciones en lenguaje extraño (como' lo acabaTia .de hacer Gregorio López, 
contemporáneo de Pedro Simón-Abril), haciendo cuanto es dé su parte inútil 
al pueblo aquel Derecho, y yendo contra el santísimo intento de los buenos legis-
ladores: por que el intento dedos buenoslegísjadórés fué qué el'pueblo supiese 
las leyes por donde se ha-.de gobernar, para-que las pusiese, e,n"práctica; y el de 
)os glosador es fué que los hombres no las entendiesen, por que acudiesen á ellos 
como á oráculos a preguntar el entendimiento de'la ley. Por que si aquellas sus 
declaraciones son de momento para el-entendimiento de. la ley, ¿por qué no las 
liacen de manera que el pueblo se pueda servir dellas para mejor entender 
las-leyes conforme á las cuales ha de vivir? Y si no sirvefi cíe nada-para esto, 
¿para qué hacen mas costosos "los libros con sus vanas declaraciones?- No lo hi-
cieron asi aquellos Consulios romanos, sino que las leyes escritas en lengua ro-
mana para uso del pueblo romano, las declararon en lengua romana y no erx 
la griega," ("Apuntamientos de como se deben Reformar las'Doctrinas"). 

Yo Convengo' en qüe un San J u a n Crisòstomo i un Santo 
í o m a s bien podian comentar las Epístolas de S a n Pablo ; con-
vengo en que, teniendo el P a d r e Scio u n gran talento, despues 
de haber recojido el caudal de las lenguas hebrea,> griega i lat ina 
i también de la suya castellana, después- de haber recojido los te- ' 
soros de los San tos P a d r e s i doctores católicos, despues de lar-
guísimos años de pacientes estudios, despues de los t raba jos 
correctorios de otros sabios, i despues, en fin, de la aprobación de 
la Santa Sede, h a n resul tado una Traducción i N o t a s excelentes 
a la Biblia;: pero, como- veremos adelante, aunque el gran Do-
mingo Soto era una de' las lumbreras de su siglo, en sus Comen-
tarios a la Epís tola a los Romanos cayó del cielo como Icaro i 
fué precipitado en un mar vasto i admirablemente profundo. Y o 
convengo en que u n Berardi podia eomentar las Decretales; pero 
un Alonso Fernandez d e Avellaneda, ni un Lope de Vega, ni un 
Tasso, ni un Mil ton podiah componer la segunda par te del Qui-
jo te , ni nadie has ta hoi h a descolgado la pluma de Cervantes del 
árbol donde la dejé-. Convengo en que un Rafael pedia: raer de 
las paredes del Vaticano las pinturas del Pe rug ino i pintar las 
suyas, a pesar de 'que este era un gran maestro de avanzada edad, 
i el Sanzio eira un joven de veinticinco años; convengo en que un 
Pablo de Céspedes podía completar i aun mejorar una es ta tua 
antigua de Séneca; m a s es dignísimo de atención el caso siguien-
te: descúbrese el Laocoonte de Belvedere, obra de Lísipo, le fal ta 
el brazo derecho, Miguel Angelo, el del divino buril, hace el bra-
zo i ncompleta la estatua; i s in embargo, según el juicio autorizado 
del insigne Canova, aceptado por los inteligentes, la compostura 
estuvo mal hecha. Es t e ejemplo i el dé Domingo So to son capaces 
de aterrar a cualquiera que t r a t e de comentar o- adicionar una 
obra clásica. Convengo, en fin, en que un San to Tomas de Aqui-
no i un Descartes podian in te rp re ta r i comentar a Aristóteles; 
pero de que ert los s iglos X I I I i siguientes, esté quídam i el otro 
i el otro, de que una tu rba de filosofastros, ignorantes de la len-
gua griega," i qü'é'CÓn'Sus pobres entendimientos no-alcanzaban las 
altas concepciones del Filósofo por antonomasia, se pusieran a in-
terpretarlo i comentarlo, ¿qué había de resultar? Una ' filosofia 
cual no digán dueñas, uña gerigonza escolástica i el galló de.Or-
baneja, que habria excitado las carcajadas ' del Estagiritá ' , áua-
que dicen era mui serio (1). 

+ W El joven Doctor Gamarra en la parte 2 , Error 1 P , hablando a es-
proposito, dice: l;Una ley bien clara por sí, un aforismo de Hipócrates, pa-



Si en los "mismos siglos moderno'.?- se 'huHor* reseñado la lógi-
ca, la metafísica-i la física púTas. de- Aristóteles;-, eñ algunos ca-
pítulos se habrían aprendido cosas níen<>s.;malas. .i en otros se 
habí ián aprendido cosas muí:mucho buenas. . r ¡ : 

Hubo otra cosa en el asunto: ¡fué cualquier -eo&a!: las travesu-
ras que se hicieron con las obras de Aristóteles i con otros libros 
de mucha importancia antes de la invención de la imprenta. Se-
gún me ha informado un testigo presencial, un-Sr. 1). Guillermo 
.Polk, aleman residente en nuestra República algún tiempo,,siem-
préque se trataba de algún hecho histórico preguntaba: "¿Sucedió 
despues de la invención de la imprenta?' ' SI le contestaban Sí, 
decia "Lo creo/' i si le contestaban No, de.eia "lsTo ]o creo": 
crítica singular i errada en uno i otro extremo; por oue en el se-
gundo el Sr, Polk incurría en la extravagancia del P a d r e Har-
douin, i en el primero, si apechugaba cómo cierto todo lo-que 
está escrito con letras de molde, tenia que tragarse la do.sis.de 
una arroba de mentiras. Yo creo que el Sr. Polk no se sabia ex-
presar. Su crítica tan singular, bajo una corteza o forma de par 
labras exclusiva i estrambótica, entraña un pensamiento verda-
dero en embrión, E l vastísimo campo-de la historia universal 
comprende hechos sin cuento, unos importantes, otros mas im-
portantes i otros importantísimos. Uno que otro hecho ha tenido 
tal magnitud i trascendencia social, que ha sido a fuér de una 
columna miliaria, que ha dividido, i mareado , dos épocas mui di-
versas de la humanidad. Alzase la cruz en él Calvario conio una 
columna miliaria: la época allende la cruz o los tiempos rhebreos 
i gentílicos i la época aquende la cruz o la era cristiana son diver-
sísimas. Las Cruzadas o el sacudimiento universal de la Europa 
i del Oriente: en el siglo. X I I : he aquí otra columna -miliaria; ella 
divide la edad media i la edad moderna. A la mitad del siglo X V 
aparece la imprenta como una columna miliaria: la época allende 
la imprenta i la época aquende la imprenta son mui diversas. Pa-
tente á cualquiera que entienda bien el texto griego, si por su desgracia caen 
en manos de . comentadores ignorantes, quedan tan desfigurados, que no los 
conocerá la madre que los parió." ("Errores del Entendimiento Humano" pu-
blicados por D. Juan Felipe de Bendiaga, el cual cuando escribió Beristaín 
estaba encantado;-pero según nos informa el mismo biógrafo era vecino de 
Puebla; vecindad probada por su casa solariega que hasta liói existe en la ca-
lle de San Ganelon, en cuyo frontispicio se vé el escudo de armas de los Ben-
diagas; escudo tajado en cuya frente se vén las barras de Aragón de la Orden 
de la Merced Redención de cautivos; en el centro un cohetero en canino de 
gules, \ en la orla este mote.: Ex eo redemptus). 

ra todos les partidarios de las preocupaciones i de los sofismas, la 
invención de la imprenta siempre ha sido un suceso dé mala da-
ta, Todos han sido enemigos irreconciliables de ella; unos, enemi-
gos declarados, i otros, i los mas, astutos i disimulados, poniendo 
entre las sombras i con diversos pretextos, obstáculos e impedi-
mentos en I03 caminos que conducen a la imprenta. U n o de los 
enemigos declarados ha sido el Abate Gaume, quien en su último 
libro "P ió I X y los Estudios Clásicos," capítulo 20, asienta estas 
admirables palabras: " E l teatro y la prensa son las principales 
fuentes de corrupción de las naciones en los tiempos modernos.''' 
¿En donde estás Quintana con tu oda clásica "A la invención de 
la imprenta?" ¿En donde estás Concilio Vaticano, que has apro-
bado solemnemente la imprenta i todo invento moderno favorable 
a la civilización i perfección del hombre i de la sociedad? A ve-
ces se presenta este cuadro: en una pocilga está un hombre 
solo oprimiendo una prensa, pobre mueble de madera con una 
planchita de fierro. P u e s los partidarios de preocupaciones i so-
fismas le tienen mas miedo a ese hombre solo i a ese pobre mue-
ble de madera, que a un ariete o una catapulta o un ejército de 
cien mil hombres. ¿Por q u é ? . . . , 

Respecto de los hechos históricos acaecidos despues de la in-
vención de la imprenta, para aceptar un hecho en cuanto a su 
existencia i principalmente en cuanto a sus cualidades i circxms-
tancias, se necesita aplicarle las reglas de la crítica; i respecto de 
los hechos que pasaron antes de la invención de la imprenta, 
para aceptar un hecho en cuanto a su existencia i máxime en 
cuanto a sus cualidades i circunstancias, se necesita apl icar-
le las mismas reglas de crítica con muchísima mas delicadeza. 
H e aqui el fondo de la apreciación del Sr. Polk, que no se ha-
lla en ningún insti tutista de lógica al t ra ta r del criterio del tes-
timonio de los hombres acerca de los hechos pasados, i que 
sin embargo es una apreciación mui notable e interesante. Antes 
de la invención de la imprenta, el medio histórico de conservar 
los hechos pasados era la escritura; se escribía un libro i se saca-
ba una o muchas copias. Respecto de uno que otro genio (como 
Aristóteles, San Agust ín i Santo Tomas), todos fompian lanzas 
por tenerlo por patrón, cada una de las muchas escuelas quería 
autorizar su doctrina con la de aquel hombre eminentísimo. ¿Qué 
medio? Uno muí fácil. Verbi gracia, algunos tomistas al copiar 
las obras de Santo Tomas, en uno que otío texto que a ellos les 
importaba mucho, le quitaban o añadían algunas palabritas para 
hacer decir al Santo lo mismo que ellos decían. Unicamente 



por Jo muellísimo que importaba el honor de toda una escuela 
añadían o qui taban con mucho t iento i disimulo un pobreeito 
non o aunque fuera una comita, i no le qui taban ni anadian mas 
por no caer en pecado mortal ; lo mismo hacían algunos escotis-
tas, i hétele aqui a Santo Tomas favorable a diversas escuelas 
opuestas. Descúbrese la imprenta, imprímense de las primeras 
las obras de San to Tomas en una ciudad i luego en otra i en otra 
i como las variantes del tex to estaban en los códices manuscri-
tos, salieron en las obras impresas de diversas ediciones. Entre 
t an to continuaban las controvertios de las diversas escuelas Los 
tomistas decían: "En tal punto la doctrina de-Santo Tomas no» 
favorece; aquí está el tex to A , " i en efecto, el t ex to A era re-
dondo en favor de la escuela tomista. Los escotistas decían 
" N o , en el mismo punto a nosotros favorece la doctrina de San-
to Tomas; aqui está el tex to B," i en efecto, el tex to B era neto 
en favor de la escuela escotista. Entonces los verdaderos teó-
logos se fueron de espaldas al encontrarse aquellas admirables 
contradicciones en las obras i doctr ina de Santo Tomas, i hubo 
quienes se tomaron un ímprobo t rabajo : recojieron muchos có-
dices de las obras de Santo Tomas, manuscri tos en diversas épo-
cas, ciudades i monasterios, i recojieron muchas obras impresas 
del b a n t o de diversas ediciones; cotejaron unas ediciones con 
o t ras i unos códices manuscri tos con otros; dieron mas fé a uno* 
códices que a otros, según que su procedencia daba mas garan-
t ías de fidelidad (1) ; formaron listas de variantes; con fina críti-
ca i larga paciencia estudiaron cada pasaje en que habia varian-
te: el contexto, los antecedentes i consiguientes, la t r ama del 
lenguaje i estilo, el espíritu de la doctrina etc., para vér si el tex-
t o aceptaba aquel non (u otra palabra o frase semejante) o lo 
desechaba como elemento heterogeneo; i en fin, sudaron para 
aver iguar la genuma doctrina de San to Tomas. Uno de estos la-
boriosísimos sabios fué el Cardenal Celestino Sfondra to en los 
últimos años del siglo X V I I (2). 

Igua les ímprobos t rabajos tuvieron los monjes de San Mauro 
para purificar las obras de S a n Agustín, como es bien sabido. 
i gua le s pacientes estudios emplearon otros sabios para purificar 

(1) melioris notae dice Berardi de los códices de cánones, en el prefacio 
a sus Gratiani Cánones, 

(2) "Disquisición sobre la mente de Santo Tomas de Aquino acerca de 
Concepción de la Santísima Virgen" por el Dustríeiffio Sollano: 

^ i sqmss tUQ etc, « - - . . . - . 

las obras de los demás S a n t o s Padres (1) . ¿I que no sudáronlos 
Correctores Romanos, A n t o n i o Agust ín , Mabillon, Tillemont, 
Berard i i otros atildados críticos en el terreno de los Cánones? 
(2) ¿Qué no sudaron Bár to lo , Baldo, Cuyacio, Dionisio Got to -

(1)_ Quid memorem códices Sanctorum Patrum, Scriptorumque Eccle-
siasticorum, ex quibus Colectionem suam Gratianus adauxii, hodie novis 
illustrationibas et observationibus, MIRA QUADAM SOLERTIA edites 
atiple exornatos? (Berardi, prefacio citado)! 

(2) En el último tercio del siglo XV i primero del XVI se comenzaron a 
imprimir los cañones de la Iglesia, i los sabios se quedaron espantados al en-
contrar tantas inscripciones de falsos nombres, tantas frases i conceptos mal 
traducidos de la lengua griega, tantas adiciones de palabras i tantos abusos 
de los signos ortografieos, que cambiaban el sentido de los textos, haciendo 
decir a sus autores cosas mui diversas i aun contrarias de las que habían di-
cho. Jampndem agnitaé sunt frequentes falsorum nominum inscriptio-
»íes, PASSIMdepravataegraeci sermonis INTERPRETA TIONES mi-
nas appositae Ínterjectiones, atque additamenta verbortim, omnia fermé ut 
paucis dieam, á suis exemplaribus dissona, et longissime ab auctorumin-
íelhgentia sensaque dtsjuncta. (Berardi, prefacio citado). Los Papas Pió IV 
i San 110 V para remediar tamaños males, que no podian permanecer sin es-
carnio de la Iglesia, llamaron al Vaticano a veinticuatro de los mas sabios ca-
nonistas de Italia, Francia, España, Portugal i demás principales naciones ca-
tólicas, entre los qué sobresalían el Cardenal Bonconpagno, despues Papa con 
el nombre de Gregorio XIII, el Cardenal Perreti, despues Papa Sixto V i el 
famoso anticuario español Pedro Chacón. Estos veinticuatro sabios se ocupa-
ron cerca de veinte años en corregir una sola de las compilaciones i códkos 
canomcos que es la llamada Decreto de Graciano, i publicaron su Corrección 
en 1580, es decir, dos años antes que los astrónomos Lüio i jesuíta Clavio 
lucieron la Corrección del calendario. A los trabajos de crítica i corrección dei 
los Correctores Romanos, se agregaron los estudios de la misma especie del 
celebre Antonio Agustín, Obispo de Tarragona, uno de los Padres del Conci-
lio de Trento, uno de los padres de la ciencia de la crítica i padre de la cien-
cia de la numismática, quien publicó sus estudios en una obra intitulada "Diá-
logos, en la qué confiesa que con todo i su asiduidad, su obra es azas imper-
fecta, diciendo. "Muchas cosas se creen ciertas (en el terreno de los cánones) 
que pueden ser falsas.. . ¡Ojalá fuera posible recurrir a las fuentes de todos 
los cánones! : Multa certa esse creduntur, quae falsa esse possunt Uti-
nam hansset omnium fontes adire! (Diálogos 13 i 14). Epílogo desconso-
lador; por que ciianto la astronomía i las matemáticas, que eran las bases para 
la eorreccion del calendario se prestaban a la precisión i exactitud o a la 
aproximación a ella, tanto los estudios de crítica de libros manuscritos en 
quince siglos, p a r a conocer quienes hubiesen sido sus autores, i cuales hubie-

2 5 W ^ - 1 k 8 m U r m ° l e s P i o n e s causadas en ellos por la 
injuna de larguísimos tiempos, i las inumerables alteraciones causadas en eUos 
por las pasiones de los hombres, estudios que eran las bases A k c o p i ó n 
de los cañones, eran un laberinto inaccesible a la exactitud iaua a 



fredo, Heineccio, A m o l d o Vinio i otros jurisconsultos-en el terre-
no del derecho romano? ¿Qué Antonio de Nebr i ja , Erasmo, LuÍ3 
\ ives, Ambrosio Calepino, Gronovio, Graef (Grctevius) i otros 
humanistas para rectificar los manuscri tos de los clásicos paca-
nos : Respecto del Organon de Aris tóteles , ya se ha visto el jui-
cio crítico del A b a t e J u a n Andrés a la pagina 85 de esta Diser-
tación; i a ] 0 q U e dije alli añadiré aqui que los mismos árabes, 
que fueron los que in t rodujeron en Eu ropa la filosofía aristoté-
lica en la edad media, también corrompieron el t ex to de las obras 
de Ar i s tó te les con malas traducciones del gr iego al árabe i con 
íalsas interpretaciones i comentarios (1). 

A u n despues de la invención de la imprenta se h a n visto es-
candalosas alteraciones i mutilaciones de tex tos en libros impre-
sos, no solo por escritores Cándidos, sino también por sabios. I sin 
salir del estrecho círculo de este pequeño libro, ¿no hemos visto 
a sabios adversarios de los escotistas paliar i autorizar la publica-
ción de los sermones de F r a y Daniel con el nombre de San Ber-
nardmo de Sena? ¿No hemos visto al sabio Ber is ta in haberse ido 
de pies como decían los latinos (ivisse pedibus), afirmando que el 
editor de una obra de Gamar ra habia sido D. J u a n Felipe de. 
Bendiaga, i aun inventando de su propia cabeza que este habia 

macion a ella. En fin, a los trabajos i sudores de los Correctores Romanos i 
de Antonio Agustín en el siglo XVI, se agregaron los trabajos i sudores de 
Carlos Sebastian Berardi, Doctor de la Universidad de Turin en el segundo 
tercio del siglo XVIII, (totis viribus nos dice en el prefacio citado), quien 
publicó su obra ''Cánones de Graciano, discernidos los genuinos de los apró-
crifos", obra clásica en la qué enmienda errores aun de los Correctores Roma-
nos, i tan importante para el estudio de las ciencias eclesiásticas, que me parece 
sena vergonzoso para un catedrático de cánones o de teología el no tenerla en 
su biblioteca. 

(1) El Abate Juan Andrés dice: "Es cosa muy singular que unos hombres 
de agudo ingenio (los filósofos árabes), con un estudio intenso, con la aplica-
ción de muchos años y con el auxilio de otros conductores, no hayan podido 
llegar á.entender bien y exponer con claridad los escritos de aquel filósofo 
(Aristóteles), y que sm saber como y por qué, se hayan desviado tan extraña-
mente del recto camino. El sabio y perspicaz Vives, despues de lamentarse 
amargamente del excesivo honor que se tributaba en las escuelas á las inter-
pretaciones de los árabes (en el siglo XVI), y despues de referir un pasage dé 
Aristóteles, sobremanera corrompido por Averroes, para hacer ver cuanto 
distan del sentido original dichas traducciones, levanta la voz V grita con 
razón: "¿Si resucitara Aristóteles entendería estas cosaS?" Aristóteles, si fe-
vivisceret, mtelligeret haec?" (Origen, progresos y estado" actual de Toda 
la Literatura-, tomo 1 ? . capituló 8), 

'«ido vecino de Puebla? ¿No hemos visto al erudi to español Saavé--
'dra Fa jardo añadiendo a un texto de Tácito la frase y leales, para 
acomodar el texto a sus ideas, para hacer decir al au tor precisa-
mente lo contrario de lo que dijo, i para obligar al historiador 
romano repúblico a hablar el lenguaje de Un áulico servil de la 
corte de Felipe I V ? I saliendo un poco de estas páginas, ¿no he-
mos visto en nues t ros mismos días a un P a d r e Ven ta ra , general 
d é l a orden de los teatinos, escritor fecundo de muchas obras, ora-
dor i :aütor d e gran Tama por su sabiduría i por sus Virtudes, que 
por sostener acérr imamente la opinion gomista de que San Agus -
tín era enemigo de los clásicos paganos, llegó has ta suprimir en 
un célebre t ex to de San Agus t ín en sus Confesiones las palabras 
"vasos electos I preciosos, con que el Santo hace el 
mas cumplido encomio de los 'Clásicos paganos? (1). Despues de 
una mutilación t an grave, tan Clara e injustificable, ¿qué confian-
za merecen los t ex tos de P l a t ó n i de otros filósofos, presentados 
por el Padre Ven tú ra en sus obras filosóficas? ¿I qué los textos 
de los San tos l a d r e s en sus o b r a s . . . . pero pongamos a esta 
mater ia de clásicos paganos punto redondo. 

I si los furiosos partidarios d e Una opinion de esctiela, ó dé tal 
o cual sistema han hecho tales mutilaciones i adulteraciones de 
tex tos en los libros, aun despues de la invención -de la imprenta , 
¿qué pasaría en los siglos ;i siglos allende la imprenta? ¿Mo podra 
ju ra r alguno de mis lectores que un solo renglón dé los Libros H e r -
méticos es tal cual lo escribió Hermes Trimegisto, si es que es-
t e existió realmente i no f u é u n mito? ¿Qué harían los falsos pe-
ripatéticos en el benditó" t iempo de las copias manuscritas? L o 
que realmente hicieron Con las obras de Aristóteles. Con algu-. 

(1) Por estas travesuras de Gaume i de Ventura i de algunos otros gomis-
ias, en mi Ensayo sobre los Clásicos i en mi opúsculo "Los Dos Estudiosos" 
les he dado una contestación tan extensa como un libro, bien fundada, impre-
sa -y aun sahumada, usando de una frase mui castiza de nuestro idioma. 
Cuando Juan Haldudo, rico vecino de Quintanar, juró satisfacer a su criado 
Andrés la soldada que reclamaba, gracias a la oficiosa intervención de Don 
Quijote, dijo que le pagaría un real sobre otro y aun sahumados; a lo qué 
contestó el protector que le hacia gracia del sahumerio. He dicho "algunos" 
gomistas traviesos, porque otros no lo han sido, Bino que han sido unoa ánge-
les, que han alegado el texto de las Confesiones tal cual lo han visto en el li-
bro del Padre Ventura, de donde lo han copiado al pié de la letra, sin estu-
diar las obras de San Agustín para ver si el texto estaba o nó íntegro i bien o 
mal presentado; i estos gomistas de segunda fila también han merecido e! Sa-
humerio, por ángeles. 



fres pasajes de ellas, i pasajes capitales i de los mas interesantes 
por ejemplo el de la entelechia, hicieron lo que los judios talmu-
distas con algunos pasajes del A n t i g u o Testamento i lo quema 
ga to travieso pon una madeja de preciosísima seda: con alteración 
nes en las copias, con malas traducciones de una lengua a ¿>tra í 
con falsas interpretaciones i comentarios, hicieron tal enredo en 
dichos pasajes, .que despues m el demonio los ha podido en-
tender ( i ) . 

(1) Feyjoo, en su Teatro Critico, tomo 4 P , discurso T, dice: "Por lo qué 
toca á la corrupción de las obras de Aristóteles, es Cuento largo, y se necesita 
desenvolver un pedazo de historia, el que tomaré de dos grandes autores, Es:-
trabon y Plutarco." Luego refiere largamente las vicicitudes que tuvieren los 
libros de Aristóteles durante algunos siglos, asi en la época anterior a Jesu-
cristo como en la posterior o-era cristiana, i despues dice: "Pongamos un 
ejemplo en la voz Entelechia, que.ocurre frecuentemente en el griego de 
Aristóteles. Esta voz, atendiendo al contexto, en unas partes parece que 
significa movimiento, es otras forma, en otras alma, en otras quinta esencia-, 
en otras Dios, .¿Quien sabrá cual es el genuino significado de esta voz» 
Nadie sm duda. De Heimolao Bárbaro, que fué doctísimo en latín V en «rie-
go, cuenta Pedro Cmiito que-consultó al demonio para que le dijese el lea-
timo significado de esta voz, y el demonio no le quiso responder Y sin 
embargo, sm la inteligencia de la voz Entelechia queda obscuro casi cuanto 
sintió y escribió Aristóteles en orden al compuesto natural—¿Qué certeza 
tenemos de que en otras muchas voces filosóficas no suceda lo mismo? 'Quien 
podrá asegurarnos de que las voces Substancia, Accidente, Cuantidad, Cua-
lidad, Relación, Acción, Causalidad, Union, Hábito etc. corresponden exac-
tamente á las voces griegas por quienes se han substituido? Estas eran fa-
cultativas en Atenas cuando Aristóteles escribid, y hacían una especié de len-
guage que solo entendían los filósofos, ¿Qué lexicón nos han dejado para su 
inteligencia? Aun aquellos primeros peripatéticos griegos que comentaron las 
obras de Aristóteles, es harto dudoso que las entendiesen bien. Fúndolo es-
to en lo que dicen Plutarco y Estrabon.,. Finalmente resta otro capítulo de 
duda por la cualidad de los traductores (de las obras de Aristóteles). Tradu-
jo Juan Argiropvlo los ocho libros de Físicos, los cuatro de Coelo y los diez 
Eticos. Los de Generatione, de Anima y otros muchos, Pedro Aleyohio. 
¿Es seguro por .Ventura que tradujeron bien,' de modo que el idioma latino re-
presente fielmente las mismas ideas y conceptos que se forman en la lectura 
del gnego? No hay tal seguridad. De Argiropylo dice Pedro Nanndo, profe-
sor lovamense, .que traduciendo con material literalidad palabra por palabra, 
estragó^ el concepto, y le aplica aquel hemistiquio: "Dá sonido sin pensa-
miento": Dat sirie mente sonum. El . mismo sentido atribuye Baillet á 
otros doctos, los cuales añaden que los pasajes donde no comprendió la mente 
de Aristóteles, usó de un circuito de palabras que nada Significan. De Al-
eyomo refiere Paulo Jovio que habiendo traducido mal algunas'obras de Aris-
tóteles (cum aliqua cx_ Aristotele perperam insólenterque vertisset), el docto 

- Pejora vídebiti*. Las Constituciones de la Univers idad d e 
'Guadalajara, hablando de la noche tr is te , o exámen público pa-

español Juan de Sepulveda escribió contra él, manifestando tan claramente 
los defectos de su traducción, que Alcyonio, confuso y corrido, apeló al recurso 
de comprar en las librerías todos los ejemplares que pudo del escrito de Se-
púlveda y hacerlos cenizas.—De todo lo dicho sale por consecuencia necesaria, 
que hoy tenemos el texto de Aristóteles sumamente diverso de como le de-
jó su autor; de tal modo, que apenas podemos asegurar que tal ó tal senten-
cia sea de Aristóteles, aunque la tengamos estampada entre sus obras... Las 
contradicciones tampoco deben ponerse á cuenta de Aristóteles, habiendo 
Otros muchos á quienes se pueden atribuir con mas probabilidad. Mucho mas 
verosímil es que estas naciesen de los copiantes, que corrompieron el texto y 
pusieron mucho de su casa, que no que un hombre de un genio tan despejado 
y tan comprensivo no advirtiese sus propias inconsecuencias, siendo tantas y 
de tanto bulto . -.. En las definiciones Se halla muchas veces claudicante Aris-
tóteles, ó porque son confusas, ó porque no contienen sino una repetición del 
definido. ¿Qué cosa mas confusa que la definición dal movimiento: "El acto 
del ente en potencia, como en potencia." Actus entis in pótentia, prout iii 
potentia? ¿Qué es esto sino una algarabía? ¿Y qué es esto sino echar tinie-
hlas sobre la lux, definiéndola: "El acto de lo perspicuo, en cuanto es perspi-
•cuofMcíu»perscui, quatemus perpicuum est? La repetición del definido en la 
definición se halla en muchas, como en la de cualidad: "Por la qüé decimos ser 
cuales": Qua quales esse dicimur; en la de alteración: "El acto de lo alterable; 
según que es alterable:" Actas altérabilis, prout alterábile est; y .en Otra que 
dá del movimiento: "El acto de lo móvil, según que es móvil:" Actas mobilis,. 
prout mobile est. ¿Qué se hace en tales definiciones, sino repetir por un cir-
cunloquio lo mismo que se expresaba y entendía mejor en Una palabra sola? 
El absurdo de definir de este modo las Cosas, que seria intolerable en Un pro-
fesor de ínfima nota, 'es increíble en un sabio cíe tan alto carácter. Por tanto, 
lo que discurro es, que los traductores, ó no comprendiendo la significación y 
•energía de las voces que vieron en el original, substituyeron las 'que no 
correspondían en el latin, ó no hallando voces equivalentes •'en este idioma, 
quisieron suplirlas con unos circunloquios 'que nada explican en el objeto, 
que es lo que (como arriba dijimos citando á Baillet) notaron algunos era-
ditos en Argiropylo.—Lo que se sigue necesariamente de todo lo dicho cg 
que el mérito de las obras de Aristóteles, como hov las 'tenemos, es muy 
inferior al del mismo Aristóteles.,. Yo contemplo á Aristóteles como uno de 
los espíritus mas altos, y que ACASO NO TUVO SUPERIOR EN LA 
HUMANA NATURALEZA. Sus obras las considero como pinturas de ar-
tífice primoroso, en quienes despues algunas groseras manos repararon lo que 
habla-desteñido la injuria de los tiempos. Veo lo que han afeado la pintu-
ra estos suplementos defectuosos; mas no .por eso se me esconde la valentía 
'de los primeros rasgos.—Esto es hablando de aquellos tratados que por la obs-
curidad de la materia ó por impericia de copiantes y traductores están mas 
vieiados; pues algunos hay, y de. mucha importancia* que conservan bastan-
temente en cuanto á la substancia su integridad antigua, Lo que escribid 



r a recibir el grado de Licenciado, al qué seguía luego el de Doe. 

de Etica, de Política, de Retórica, casi todo es admirable y todo muestra una 
comprensión y magisterio insigne." Hasta aquí Feyjoo. 

A pesar de lo largo de ésta nota i aunque mas larga fuera, no dejaría 
desapercibido lo que hizo el buen Alévonio con el libro de Sepúlveda que nu-
lificaba el suyo: apoderarse Con exquisita sagacidad de todos los ejemplares 
de aquel i quemarlos. Miren los Señores lectores cuantos enemigos tiene un 
libro que combate preocupaciones; miren cuantas artimañas para nulificar 
la imprenta, ya que no se pudo impedir que saliera del genio de Gutteiabéfg.. 
Antiguamente en ciertas naciones, como la España y la Nueva España, des-
pues que un literato que había compuesto un libro había pasado el estrecho 
entre Scyla i Caribdis, despues que venciendo mil dificultades habia llegado 
a imprimirlo, el libro no estaba en salvo, por que habia medios para hacerlo 
desaparecer, recogiendo los ejemplares, lo qué entonces era menos difícil 
que ahora, por que en razón de ío carísimo del papel i de la impresión-, el que 
daba a luz; un libro, aunque fuera rico, no podía hacer imprimir muchos 
ejemplares: menos de ochenta imprimió únicamente Beristain de su Biblio-
teca, a pesar de tener la renta de Un Dean de la Catedral de México, i de 
que en su tiempo era menos que antes la carestía de la imprenta. Hoi seria 
difícil recoger todos los ejemplares de "El Diario Oficial" i hacerlo desapa-
recer. 

En mi pequeña coleccioti de manuscritos tengo Uno intitulado: uÁpúñtes 
sobre el Indice Expurgatorio "de Libros dado á luz en España en el año de 
1790." ^En la portada no tiene el nombre del autor, pero por el documento 
de la foja 1 J> consta que fué escrito en México en 1794 por Fray Manuel de 
la Anunciación, monje carmelita. Dicho documento es una copia de la carta 
que le escribió el autor al Inquisidor general de los dominios de España, re-
sidente en Madrid, adjuntándole el libro, en la Cual le dice entre Otras Cosas: 
"si el mismo Consejo (de Indias) lo estimáre (el libro) por de algún aprecio, 
mego á Yuesa Excelencia Ilustrísima el qüe no se sepa y menos se publique 
el nombre del autor, pues por eso no lo firmo; y si acompaño ai referido pa~ 
pel (el libro) esta carta, es únicamente para en Caso de qüe Vuesa Excelencia 
Ilustrísima o el Santo Tribunal vieren que merezco algún castigo^ sepan á 
quien se ha de aplicar: el qué recibiré con la mayor resignación—Dios guar-
de á Vuesa Excelencia Ilustrísima muchos años." Colegio de Carmelitas Des-
calzos de San Angel de México y Marzo 15 de 1794.—-Fi-ay Manuel ele la 
Anunciación, Obispo Electo de la Nueva Segovia" (Filipinas). 

Los Apuntes contienen muchas censuras del Indice Expurgatorio de i 632, 
del de 1747 i del de 1790, a saber, censuras de los jesuítas de quienes fue-
ron obras dichos Indices. En el Apunte 1 ? dice Fray Manuel de la Anun-
ciación que en el Indice Expurgatorio publicado en España en 1632 tuvieron 
la principal parte los jesuítas, especialmente el Padre Juan de Pineda; que 
en el publicado en España en 1747 tuvieron la principal parte los jesuítas, 
especialmente el Padre José Casará, i que aun despues de la extinción de la 
Compañía de Jesús, en el Indice Expurgatorio publicado en España en 1790 
tuvo mucha parte el Padre José Carrasco, ex-jesuita. En el Apunte 7 ? di-
c e ; "Antiguamente habían tomado (los jesuítas) el arbitrio de ir comprando 

105 

tor, dicen: "Ordenamos que acabada la Misa, en la capilla de 
Loreto de esta Universidad, donde se t iene el Claust ro de exa-
men, se asignen los puntos en esta forma. Teniendo el Cancela-
rio en sus manos el libro c e r r a d o . . . u n niño que no exceda do 

los (libros) que salían contra ellos. Así se lo dijo el Venerable Palafox al 
Rey de España, el Gran Felipe IV, en el Memorial intitulado: "Satisfacción 
al Memorial de los Religiosos de la Compañía" (gracias á Dios que podemos 
citar con libertad este y otros escritos del Venerable Palaíox, prohibidos pol-
los jesuítas á nombre del Santo Oficio) por estas palabras puestas al número 
434 (de la Satisfacción del Señor Palafox): "Y debe advertirse que si con ca-
da uno de los Estados de la Iglesia, cuando se pleitea, es lícito hacer impre-
siones, con los religiosos de la Compañía es necesario, urgente y preciso du-
plicarlas y triplicarlas y multiplicarlas, porque es muy notorio que, respecto 
de los libros y tratados que se hacen contra sus pretensiones ó dictámenes 
ó causas, ponen tan grande cuidado en comprarlos, para hundirlos y desapa-
recerlos y que corran solamente los suyos en el mundo, que en un instante 
se halla indefenso un Prelado, ó una Religión, ó una Comunidad; con que es 
necesario repetir impresiones, para suplir las que con su poder, diligencias y 
plata ellos compran y suprimen. En el Obispado de la Puebla de los Ange-
les llegaron á dar treinta reales de á ocho por un tomo de las Alegaciones do 
la Iglesia, porque lo querían cautivar, aunque fuese á ese precio."—Este me-
dio (continua Fray Manuel de la Anunciación) de ir comprando (los jesuítas) 
los libros y tratados que salían contra ellos, para hundirlos y desaparecerlos-, 
les tenía mucho costo y acaso no era tan eficaz como deseaban; por eso ar-
bitraron otro facilísimo, eficacísimo y baratísimo, que fué el de ir poniendo en 
el Expurgatorio todos los dichos libros, tratados, papeles, memoriales y car-
tas, mas que fueran para un Rey Católico ó para un Pontífice Santísimo, y 
en defensa justísima, y con la modestia, templanza y moderación con que el 
dicho Venerable Palafox escribió su Memorial al Rey de España, su Carta al 
Papa Inocencio X y las que dirijió al Padre Andrés de Rada v al Padre Ho-
racio Carochi." 

Desgraciadamente no es cierta esa templanza i moderación del Venerable 
lalafox que dice Fray Manuel de la Anunciación. Desgraciadamente el pe-
so i valor de la Satisfacción o Memorial dirijido por el mismo Señor Pala-
fox a Felipe IV no se puede estimar con exactitud en la balanza de la críti-
ca-, porque aunque el célebre Obispo de Puebla fué hombre de saber i virtu-
des i los jesuítas de la Nueva España fueron también hombres de saber i 
Virtudes, aquel i estos eran hombres; asi es que, en el ruidoso pleito entre 
el Señor Obispo i los jesuítas, hubo de parte del uno i de los otros vehemen-
tes pasiones, exaltación i celo exagerado en la defensa de los respectivos de-
¿ s ; • ®el. m i s m o f ¿ ajeaba Fray Manuel de la Anunciación, porque es mi 
hecho histórica que los monjes de diversas órdenes fueron enemigos de los e 
surtas i de los principales de aquellos fueron los carmelitas asUomo fueron 
estos de los mas amigos del Señor Palafox, de los cuales d o g ^ Z he S 
do. algunas pruebas en mi pequeño libro "Descripción de un C u a S dc Vehi 
te Edificios," pagma 140. Ya saben muchos de Lis lee J e s e l d S f i a r t t 



doce años COii utt cuchillo ú otro ins t rumento proporcionado abri-
rá. én tres partes, de las cuales el que se presenta al examen esco-
gerá el tex to sobre que ha de leer. Y porque las lecciones han 
de ser dos, se habrán de hacer dos asignaciones con t res piques 
cada una, conforme á la Facul tad en que se ha de leer, y serán 
en la forma siguiente. P a r a el exámen de Teología etc. P a r a el 
de A r t e s (filosofía), para la pr imera lección se abr i rá un punto 
en los ocho libros de Físico.i de Aristóteles, otro en los De Gene-
ratione et Corniptione, y otro en los De Anima; y para la segun-
da, uno en los Predicables de Porfirio, otro en los Predicamentos 
y otro en los libros posteriores (1). 

E s admirable que en los siglos X V H i X V l t l , mientras que 
en Francia, Inglaterra , Alemania, I ta l ia i demás naciones de Eu-

maña con que nuestros indios cazan a los patos en la laguna. Algo parecido 
a esto han de haber hecho los jesuítas en materia de libros de lectura no-
civa (a ellos); pero no todo lo que afirman el Prelado de Puebla i el de la 
Nueva Segovia. I a su vez estos señores ita pariter.,.. pero no todo lo que 
dicen los jesuítas en contra del Señor Palafox. No se sabe el fin que tuvo el 
libro de "Apuntes" de Fray Manuel de la Anunciación contra los jesuitasj 
pues ni Beristain habla de él en su Biblioteca, i probablemente ita pariter.... 
Estas cosas, i ni mía linea ni un punto mas, son las que autorizan a conjeturar 
las reglas de la crítica. 

(1) Las Constituciones dicen piques en lugar de piquetes. Indican tam-
bién que los libros De Generatione et Corruptione eran diferentes de los 
Físicos o sean Libros de Aristóteles sobre la física, siendo asi que eran dos 
de ellos. 

Feyjoo en su Teatro, discurso intitulado "Sabiduría Aparentedice: "El 
,<.e estudió lógica y metafísica con lo demás que debajo del nombre de filoso-

fía se enseña en las escuelas, por bien que sepa todo, sabe muy poco mas que 
nada; pero suena mucho. Dícese que es un gran filósofo, y no es filósofo 
grande ni cinco. Todas las diez categorías, juntamente con ios ocho libros de 
los Físicos y los dos adjuntos De Generatione et Corruptione, puestos en el 
alambique de la lógica, no darán una gota de verdadero espíritu filosófico que 
explique el mas vidgar fenómeno de todo el mundo sensible. Las ideas aris-
totélicas están tan fuera de lo físico como las platónicas. La física de la es-
cuela es pura metafísica. Cuanto hasta ahora escribieron y disputaron los pe-
ripatéticos (hasta mediados del siglo próximo pasado en que escribió Feyjoo) 
acerca del movimiento, no sirve para determinar cual es la linea de reflexión 
por donde vuelve la pelota tirada á una pared, ó cuanta es la velocidad con 
que baja el grave por un plano inclinado. El que por razones metafísicas y 
comunísimas piensa llegar al verdadero conocimiento de la naturaleza, delira 
tanto como el que juzga ser dueño del mundo por tenerle en un mapa.—La 
mayor ventaja de estos filósofos de nombre, si manejan con soltura en las au-
las el argadillo de Bárbara, Celarem, es que con cuatro- especies que adqui-
rieron de teología ó medicina^ son estimados por grandes teólogos ó médicos.. 

•opa, a excepción de España, se h a b í a n hecho tantas revoluciones, 
descubrimientos i progresos en la metafísica, en la física i demás 
ciencias filosóficas, e n i a Universidad de México todavía se ense-
ñase la física de Aris tóteles; pero es mas admirable que en las 
Constituciones de la Universidad de Guadala jara , formadas en 
los últimos años del siglo próximo pasado, en la aurora del siglo 
X I X todavía se estableciese la física de veintidós siglos atrás (1). 
Es admirable que en es te mismo siglo X I X (1815), cuando ya 
habia en España i en la Nueva España algunos destellos de la 
filosofia moderna, se aprobasen tales Consti tuciones por h ernan-
do V I I ) cuyo decreto se vé al f rente de ellas. 

Ocupándome al presente de la Univers idad de Guadalajara, el 
tocar Feyjoo las relaciones entre la filosofia i la medicina, me 
conduce a decir dos palabras sobre la enseñanza de las ciencias 
médicas en la Universidad de Guadala jara en tiempo del gobier-
no español. M e l imitaré a citar documentos históricos de médi-
cos eminentes pertenecientes, unos a dicha Universidad i otros a 
la escuela médica de Guadala jara posterior a la Universidad, sin 
decir yo casi nada sobre la materia por ser profano en ella. _ 

E l que quiera tener alguna idea de la enseñanza de la medici-
ia en la Univers idad de Guadala ja ra al t iempo de la consuma-
ion de la Independencia , puede leer un opúsculo int i tulado " M e -
odo para facili tar la curación de Ca len tu ra Maligna, re inante en 
•1 pueblo de Ocotlan y en otros á donde ha tocado su contagio, 
^e formó de orden del Supremo Gobierno de este Estado por to-
los los facultativos médicos de esta capital," impreso en Gtiadala-
.-ira en 1823. P u e d e consultar también otro folleto int i tulado 
'Método fácil y sencillo para c o n o c e r , dist inguir y curar el Sa-

rampión," impreso en la misma ciudad i año. 
Tengo el p rograma de un acto público de Medicina sustentado 

Sauramente afirmo que no hay arte ó facultad mas inconducente para la me-
dicina que la fisica de la escuela. Si todos cuantos filósofos hay y hubo en el 
mundo se juntasen y estuviesen en consulta por espacio de cien anos, no nos 
dirían como se debe curar un sabañón (hinchazón causada por el exceso del 
frió) ni de aquel tumultuante concilio saldría máxima alguna que no debiese 
descaminarse por contrabando en la entrada del cuarto de un enfermo. El 
buen entendimiento y la experiencia (ó propia ó agena) son el padre y madre 
de la medicina, sin que la fìsica tenga parte alguna en esta producción. Hablo 
de la fisica escolástica, no de la experimental." ¿ _ 

( 1 ) Unos de los que formaron dichas constituciones fueron el Docior i ray 
Francisco Antonio Padilla, franciscano, y el Doctor Fray Domingo Chaves, 
dominico, á quienes conocí y traté en mi niñez como digo en nú "Descripción 
de un Cuadro de Veinte Edificios," página 150, 



por el joven cuartianista D. Pedro Tames (despues excelente mé 
dico) en_ la Universidad de Guadalajara, el dia 20 de julio de 
1820, bajó la presidencia de su catedrático, que era el autor del 
programa i Doctor en medicina de la misma Universidad. En él 
se encuentran entre otras las proposiciones siguientes: "De Fí-
sica: 1 ? E o s fenómenos físicos son todos diversos de íos vitales" 
2 f P o r lo mismo las leyes i ciencias de ellos son también todas 
diversas. De Anatomía: 1 f3 Anatomía es la ciencia que explica 
la fabrica del cuerpo humano. 2 Las eminencias de la inser-
ción no se efectúan por la tensión de los músculos. 3 La mem 
brana de los oídos que viste los huesos, no es periostio, como 
convienen todos los anatómicos, sino mucosa, según la razón i 
la experiencia" ( l ) . 

Dejo a los inteligentes la calificación de esas proposiciones Di-
re si que la definición de anatomía peca contra una de las realas 
ele una buena definición i es que comprenda todo el definido'; la 
definición asentada en el programa habla solamente del cuerpo 
humano, i la anatomía comprende también a los animales irra-
cionales. P r e g u n t a r é también: esa experiencia de que habla la 
intima proposicion ¿no era la de los anatómicos? ¿Como pues di-
ce el autor del programa que todos los anatómicos opinaban en 
contrario? I si esa experiencia no era de los anatómicos, ¿de 
quienes o de quien era? Asi hubiera yo argüido, aunque profa-
no, en ese acto público. E n la Nueva España, entre la medicina 
peripatética i la medicina moderna, fundada en la razón i la ex-
periencia había la misma oposicion i lucha que entre la física 
peripatética i la física moderna, fundada en la razón i la expe-
riencia; por esto entreveo que el autor del programa le da el 
nombre de anatómicos a los médicos aristotélicos que estudiaban 
i ensenaban la anatomía por medio de láminas, es decir a los que 
realmente no eran anatómicos, i no a los médicos que se fundaban 
en la razón i a experiencia i estudiaban i enseñaban la anatomía 
por medio de la disección de cadáveres humanos, es decir a los ver-
daderos anatómicos U n o de los primeros médicos de la escuela de 
Jalisco, mi respetable sobrino el Señor Doctor D. Salvador Garcia-
diego, en su discurso en la "Corona Fúnebre del Doctor D. Pablo 

J,!L fx.Physka-~A vito-Hbiis physica phenomenq, totasunt diversa.-
hjiiam igilur eorum legeset scientiae, 

^Mricamhkm.ani corporis explicans, Anatome. 
„ emmentme mm á muscidorum tensión, efficiuntur.-Menv-

rZ coZn^ inT enS nonP^eum, ut ex omnium anatomía 
rum consenso sed mucosa, ex ratione atque experientia. 

Gutiérrez," al manifes tar la utilidad de la inspección cadavérica 
para corregir los errores en las ciencias médicas, ha pronunciado 
esta palabra subl ime: que de la región de los muertos se alzan 
terribles protestas contra los errores en el reino de los vivos. Por 
la historia consta que en los tres siglos del gobierno español no 
se disecó ni un solo cadáver humano en la Nueva España pa-
ra la enseñanza de la anatomia; i siendo la disección de cadáve-
res humanos la base de la anatomia, i siendo la anatomia la base 
de la cirugía, de la patología i de todas las ciencias médicas, aun 
la fisiología, ¿qué m e j o r indicio que ese solo hecho, del grande 
atraso de todas las ciencias médicas en la Nueva España en los 
tres siglos del gobierno vireinal? 

El Doctor Garciadiego en su discurso citado dice: " E n aque-
lla remota época ( 1 8 2 8 ) el cultivo de las ciencias médicas esta-
ba algo menos que en la infancia, y podría decirse con toda 
exactitud que no era sino un mezquino gérmen. Y no se crea 
que esta ignorancia fuese debida á la incuria de nuestros antepa-
sados: la positiva causa de tamaño atraso t raia su origen del r é -
gimen colonial, q u e gravitaba sobre todos los arranques atrevi-
dos del talento como una barrera insuperable, supuesto que para 
que un rayo de luz llegase al Nuevo Mundo, era preciso que an-
tes salvara las mil t r abas que la metrópoli imponía á toda innova-
ción en materia de estudios, y á todo género de relaciones cientí-
ficas o de otra especie, que pudiesen despertar en sus colonos las 
nobles y legitimas aspiraciones de emancipación intelectual por-
que una vez nacida la necesidad de ensanchamiento y perfección 
moral, la independencia política seria una consecuencia inevita-
b l e . . . P o r tanto , l a esfera en que giraban los estudios médicos 
de esa época era demasiado escolástica y enteramente especulativa• 
y ademas, los que presidian su enseñanza estaban bien empapal 
dos en las preocupaciones sistemáticas de aquel tiempo, para que 
aprovechasen debidamente el aflujo de ciencia que invadió á Mé-
xico tan pronto como se realizó su independencia. Las doctrinas 
que formaban el p a n cuotidiano durante luengos años no podían 
ser despreciadas y relegadas al olvido en un día; para alcanzar 
este progreso era preciso la acción innovadora del tiempo: por 
consiguiente el Doctor Gutierrez, titulado de Profesor en una 
época posterior á la independencia nacional, no participaba me-

T / r f ° r e S i C O n q U e h a b i a s i d 0 ^ a m a n t a d o por 
sus maestros, hijos de la co lon ia . . . El Doctor Gutierrez se sen-
dnnf e r a d \ p 0 r e l V 1 V O f g u i j 0 n d e I 8 a b e r y d e la ¿ 5 y aban donando su hogar , marchó presuroso al antiguo continente y s . 



fijó en París, porque allí encontró lo q u e su gran ta lento prácti-
co necesitaba y que en vano buscó en s u pa t r ia : hechos y no teoa 

rias; adelantos y no sistemas; ciencia y no palabras vanas. Per -
maneció en dicha ciudad t res años, y regresó á Guadalajara en 
3 837. . . . Inauguró sus t rabajos profes ionales con la creación de 
la cátedra de Ana tomia descriptiva ( 1 ) , base firmísima de la Es-
cuela moderna. ̂  P a r a realizar este p r i m e r paso hácia los cono-
cimientos prácticos, luchó sin descanso con las dificultades que le 
p resen t i r án las preocupaciones de la época," E l Señor Garcia* 
diego refiere muchísimos hechos n o t a b l e s del Doctor Gutierres 
como médico, como cirujano i como catedrá t ico , ent re ellos el 
siguiente: "cincuenta y t res cálculos vexicales extraídos por su 
mano mediante la talla lateral y s i rv iéndose siempre del cistotomo 
simple, hablan mas al to que c u a n t o pudiera escribirse para 
encomiar su gran maestr ía y su i n i m i t a b l e destreza." E s t e solo 
hecho, en mi humilde juicio, no t i e n e igual en los anales de la 
cirugía de la Nueva España. 

Otro distinguido Profesor de la e scue la médica de Jalisco, el 
Señor Doctor D. J u a n L . Zavala, en su discurso en la misma Coro-
na Fúnebre , dice: " fué en seguida des ignado (el Doctor Gutierrez) 
para dar las clases de Anatomia desc r ip t i va y de Cirugía, y con 
su celo infat igable se const i tuyó en c r eado r de nues t ra Escuela 
de Medicina, porque de aquella época data, señores, la verdadera 
enseñanza de esta ciencia entre nosotros, debido todo á los traba-
jos del Doctor Gutierrez. L a A n a t o m i a se estudiaba en lámi-
nas y las operaciones en libros, el D o c t o r Gut ier rez se dirijió va-
rias veces al Gobierno demostrando q u e sin cadáveres y sin un 
depar tamento especial para Cirugia, el aprendizage de las cien-
cias médicas seria imposible (2) ; y l u c h a n d o con las preocupa-
ciones socialesj que veían como una profanac ión el poner la mano 

(1) En el mismo año de 1837. 
_ [2] Era que los catedráticos de medicina cíe la época colonial, por traeí 

siempre puestos los guantes no podían hacer las disecciones anatómicas ni 
enseñar bien a sus discípulos, i el Doctor Gutierrez les dijo en buen castella-
no: "Gato con guantes no caza ratones." El catalan Don Joaquín Bastús, eru-
dito escritor de nuestros dias, en su libro "La Sabiduría de las Naciones", se-
rie 1 f3 , núm. 98, dice: "Antiguamente los médicos hacían alarde de los guan-
tes ó quirotecas que recibían al conferirles el doctorado ("Recibe los guantes 
tes blancos": Accipe quirotecas candidas), y los soban llevar casi siempre 
puestos, á fin de conservar las manos lindas y en buen grado de calor, para 
poder tomar el pulso y palpar y examinar al enfermo sin causarle ninguna 
sensación desagradable^ " 

¿obre ún cadáver, y arrostrando con el anatemá de todos, consi-
guió su objeto y planteó debidamente las cátedras para el estu-
dio práctico de la Anatomía y de la Cirugía" (1). 

Tal era el estado de atraso en la enseñanza de las ciencias 
médicas en México al t iempo de la conclusión del gobierno espa-
ñol en 1821, cuando hacía largos siglos que en Ital ia, en Francia^ 
Inglaterra, Ho landa i otras naciones de Europa se acostumbra-
ba la disección de cadáveres humanos, i estaba en grande adelan-
to la anotomía i con ella las demás ciencias médicas (2). 

(1) Los autores (españoles) de la Enciclopedia de Mellado, artículo Ana-
tomia, dicen: "Carlos V consultaba á los teólogos de la universidad de Sala-
manca si era lícito sin cometer pecado mortal, disecar un cadáver humano." 
César Cantú en su Historia Universal, libro 15, capítulo 37, hablando del fa-
moso anatómico Andrés Vesale, nativo de Bruselas, dice: "Eran tan raras las 
ocasiones que se le ofrecían de ejercer su arte, que se lamentaba de no haber 
tenido en España un solo cráneo. Murió un caballero de una enfermedad 
desconocida-, y rogó á sus parientes que le permitiesen hacerle la autopsia; pe-
ro como se les figurase que al meter el escalpelo se movió el corazon, le acu-
saron de homicidio á los tribunales y de impiedad á la Inquisición y fué con-
denado á muerte. Felipe II le conmutó esta pena en la de destierro." 

El Doctor González Uraeña, médico moreliano notable, no participaba de 
esas preocupaciones, aunque era anciano. D. Ramón H. liiarte, vecino mu-
chos años de Celaya i actualmente de Lagos, i persona fidedigna, me ha refe-
rido el hecho siguiente. Pocos años despues de establecido en Guadalajara el 
anfiteatro anatómico por el Doctor Gutierrez, residió el Doctor González U-
rueña en Celaya, padeciendo una grave enfermedad en el corazon, en el últi-
mo mes de su vida dió diariamente lecciones de aquella enfermedad a los mé-
dicos jóvenes que lo asistían, i les encargó que hiciesen la autopsia de su ca-
dáver para que estudiasen aquella enfermedad. Así lo hicieron i se queda-
ron admirados al encontrar las lecciones del instruido facultativo confirmadas 
completamente por la inspección cadavérica, 

(2) César Cantú eh el capítulo 37 citado ¿ice: "La anatomía habia sali-
do de su letargo gracias á Mondini de Bolonia... Entre sus discípulos me-
rece menbioli Jacobo Berenguer de Carpi, profesor de Bolonia, á quien Por-
tal atribuye el mérito de muchos descubrimientos, y especialmente el de la 
membrana que existe delante de la retina del ojo, el cual también se atribu-
ye á Alpino. {Temo que el traductor español haya puesto Alpino en lugar 
de Achilliiii). Recomienda a sus discípulos que no se cuiden de lo que otros 
han dicho, sino que observen por sí mismos y él disecó centenares de cadáve-
res." Esos centenares de cadáveres no eran de animales; que no la zootomía, 
sino ln inspección cadavérica humana fué el medio con que Berenguer descu-
brió la membrana que existe delante de la retina del ojo, el yunque i el mar-
tillo del oido e hizo otros descubrimientos anatómicos mui importantes. (A-
bate Juan Andrés, '^Origen, Progresos y estado actual de Toda la Literatura, 



El Sr . D. Kiceto de Zamacois en su Historia de Méjico, tomo 

tomo 9, libro 2, capítulo 6). Aliora bien: Mondini i Berenguer existieron * 
principios del siglo XVI. 5 _ a 

; ; b a t e J u a n Andrea en su misma obra clásica i capítulo citado d-ce-
.on ? e c i r e,u í a s carnicerías y en los altares, cuando se despedazábanlos 

animales y las victimas (humanas), se tomaron los primeros principios de la 
anatomía, y que los egipcios, teniendo la costumbre de embalsamar los cadáve-
res, debían conocer algún tanto la estructura interna del hombre, creo que ha-
bremos dicho cuanto fundadamente se puede decir de la antiquísima Lato-
s a . . Erasistrato y Erofilo son los dos anatómicos que la elevaron á mas 
" r L ? f f U l a C r e 8 Ellos empezabaná hacerlas disecó 
j e s de los cuerpos humanos, y aun, si se debe prestar fé al romano Celso no 
solo hicieron anatomía de los hombres muertos, sino también de los vivos ob 
teniendo del principe con este fin los presos condenados á muerte. Y no 2 
2 S l ¿ 7 P T / i m t e r f d e l ^ - d e j a r o n de examinar las de i 
seíval o Z l h h ü eaÍmC;ütf t 6 m a A l e J a n d r i a particulares para con-
3 operaciones. Alejandro, fundador de aquella 
a n i l l e s Z ^ t J ^ r ^ * °°n 8 ° b e r a n a S e n e r o s i d a d milites de 
t ^ f d e s n í lo Tnl Cai' 7 e X r m m a r cóm°damente su interna estruc-
Erasístmto el n o d J Ü T , a Enfilo, como Antioco Seleuco á ^lasistrato el poder hacer libremente en los hombres las mismas operado-' 
dones a S n E ! Persuadido de la necesidad de las propias observa-
S & To^T» m U ? h 0 S a m m a l e s v i v 0 s y m u e r t o s ' y buscaba con 
S S S , M Y T los que mas se parecen al hombre en la estruc-
tura de sus partes. Muchos han disputado si Galeno abrió ó no cadáveres hu-
manos negándolo abiertamente Vesale, afirmándolo E u Z l v e m S -

Í T w S 1 V c & r ^ -P°5 U n a 7 0 Í r a P - * • • Lo'clerioPees que 
tos de ano no ¿ S » J T ^ T ? U n a v a s t a e s f c e n s i o n d e conocimien-tos, de quo no se tema ejemplo en toda la antigüedad; y los 9 libros de las id 
mimstraciones anatómicas, v los che? v SW^PI ¿ « I ? • 
otros de lo« Impone i • , 7 s i e t e d e i u s o ^c las partes, y tantos 
S o d a s h s S L }n SeCC1°? d e l U t e r 0 ' d e l a s v e n a 8 ' d e l a s arterias y de 
to a n l t ó m ^ f v , t 71° 8Qn ™P™ioso tesoro de conocimien-tos anatómicos, y el sagrado depósito de todas, las riquezas quo nos han eme-
dado déla anatomía antigua,» Añadiré, si' me es permitido una mlabra a 
las abundantes noticias del Abate Juan Anches. G E n a d o T ^ Ó mu^ 

d e T s ¿ Z i Z Q Z ^ c ^ d ^ ^ a . M e n o r , i floreció eTel ¿ S e r ó o 
uei siglo 11 de la era cristiana. Al jesuíta valenciano se le na*ó referir oue 

h a b l a n d o ^ S i l 1 f 1
1 ? ^ o n a R o ™ a , que imprimí hace catorce años, 

Péro-amo -fnp .i u r . l m o t e ^io del siglo II, digo: "Galeno, 
nació en 

E d r i viv^ m e d l f ° f i e g 0 ' e s f c u d i ó profundamente la anatomía 
Aurthfy de r ^ X g l 'a n-,P-a r t e d e . 8 u vida en Roma, fué médico de Marco 
Aristóteles m u c h a s o b r a s - P r o ^ la filosofía de 

en i fana ™ fZ Y ™ 1 ° H a b e r ^ d a d o l a 

secaba los d- l o f ^ T - a n d ° ^ o l u b l d o ^ e c a r cadáveres humanos, di-l0S d e 103 I a o a o s ' 7 quiso exphear el cuerpo, del hombre por el del mo~ 

10, capítulo 17, describiendo a la Nueva España, dice: "esa se-

no, pero, por supuesto, en muchísimas cosas con error. 2 Haber estableci-
do" etc. En la época de Galeno ya no se permitía disecar cadáveres huma-
nos como lo habían permitido los Tolomeos en la época anterior. Sabiéndose 
que Galeno estudió profundamente la anatomía en Alejandría, ya se com-
prende como alcanzó tantos conocimientos en esa ciencia, porque en aquella 
época Alejandría era el refugio de las ciencias griegas, i el emporio de la 
ciencia anatómica. En Pérgamo no habia monos, pero sabiéndose que Gale-
no vivió muchos años en Alejandría, situada en el Africa, ya no cabe duda 
de como adquirió tanto número de ellos. 

Prosigue Juan Andrés. "Despues que Galeno existió ya no se vé anatómi-
co alguno, y casi todos los posteriores, por muchos siglos, tanto griegos como 
árabes y latinos, no hicieron otro estucho de la anatomía que el cíe entender y 
copiar las descripciones y las doctrinas del venerado Galeno... Vémos final-
mente salir á luz el primer restaurador de la anatomía, el primer maestro de 
los anatómicos modernos, Mondini. Ninguno antes de él tuvo tanta práctica 
en disecar cadáveres y manejar y examinar los cuerpos humanos, como la que 
adquirió Mopdini con sus diligentes experiencias... Facciolato refiere la dili-
gencia con que en el siglo XVI, en cuyo principio floreció Mondini, se hacían 
en Paclua las demostraciones anatómicas con la asistencia de tres profesores: 
la lectura de Mondini era la antorcha que los ilustraba; abierto el cuerpo por 
un profesor^ de cirugía, se leía aquella parte de la obra de Mondini que co-
rrespondía á la demostración señalada; despues un profesor de medicina expli-
caba mas extensamente su doctrina, y otro hacia la ostensión, No menos quo 
Padua hacían Bolonia y otras ciudades de Italia públicas y bien ordenada« 
demostraciones anatómicas; Mompeller las estableció igualmente hácia fines 
de aquel siglo, y despues Paris y otras ciudades de otras naciones abrazaron 
este útil método... La verdadera época del restablecimiento de la anatomía 
no puede contarse mas que de principios del siglo XVI. Entonces florecie-
ron Achiljini y Berenguer de Carpi . . . Nuevo aspecto tomó la anatomía en 
las manos de Vesale (siglo XVI mediados). . . La anatomía de Galeno no era 
menos apreciable y necesaria para los médicos que la física de Aristóteles 
para los filósofos. Vesale tuvo valor para abandonar las huellas de Galeno, 
y seguir las de la naturaleza, y no temió atacar la venerada doctrina para sos-
tener la verdad. Venciendo rail trabajos y dificultades, sin reparar en ries-
gos ni en peligros, corrió siempre tras los cadáveres (humanos), para arreba-
tarlos y manejarlos á su arbitrio y estudiar en ellos la estructura del cuerno 
humano. Muellísimos fueron los que él abrió y examinó distintamente en 
sus mas pequeñas partes, y asi se puso en estado" de emprender la grande obra 
de describirnos completamente la fábrica del cuerpo humano. . . Solo en las 
obras de Vesale se empezó á conocer la verdadera estructura del cuerpo hu-
mano. Gran raido movieron en la república literaria los descubrimientos de 
aquel grande hombre, muchos sé le opusieron, 6 por querer sostener al inraug-
nado Galeno, ó por no poder sufrir el esplendor de tanta «doria do este nuevo 
inaestro; otros tomaron valerosamente su defensa, y, lo que'constituye su verda-
dera alabanza, casi todos se lucieron sus secuaces y abrazaron su doctrina y en 
*us obras se contentaron con explicar é ilustrar las de Vesale. . Vesale 



ciedad coa- todos los caracteres d e española, y cuyo núcleo era ver-
daderamente descendiente de españoles, se hallaba á una altura 
de civilización igual á la de l a s ¡ l á C Í O l l é S B S i a § C 5 l l t | } § 
d e E u r o p a y de la metrépe ' . i ." Despues de tantos documen-
tos históricos presentados h a s t a aqui, esa apreciación del Sr . 2a-
macois i de otros viene a ser u n adefesios. ¡Buena es esa! Ni la 
misma madre España,, como se le l lamaba entonces, estaba a una 
a l tura de civilización igual a la de las naciones mas cultas de Eu-
ropa, como consta por los mismos documentos, ¡i lo habían de es-
t a r sus colonias! Cont inuemos presentando documentos, para que 
la satisfacción a Alaman , Zamacois i ciernas Señores defensores 

y Falopio son los dos verdaderos padres de la moderna anatomía.,. Des-
pués de Vesale y de Falopio poca impresión nos pueden hacer los nombres 
de tantos anatómicos coetáneos, aunque no carecen de algún mérito; solo 
Eustaquio, [que fué italiano como Falopio i existió como este a mediados del 
siglo XVI), puede fijar nuestra atención y entrar con ellos á la parte en el 
principado de la anatomía. Debemos á él infinitos descubrimientos y des-
cripciones completas y exactas de muchas nobles partes, que, ó no eran cono-
cidas ó estaban descritas sin la debida exactitud... Esto (las disecciones de 
cadáveres humanos) que tan loablemente promovió en Holanda Ruischio, lo 
hacia también por otro lado y casi al mismo tiempo en Francia Du Verney, 
Pocos anatómicos de distinguido mérito se veian entonces en esta naeion (pri-
mero i segundo tercio del sigloXVII); y cuando la Italia gozaba de las luces 
de Belini, de Boreli, de Malpigio y de otros muchos, la Inglaterra tenia 
un Harwey, un Willis, un Lower, la Holanda se gloriaba de Van-Home, 
de Graaf , de Swammei-dam, de Ruischio, de Bidloo, la Francia apenas po-
día alabarse de un Pecquet que hiciese conocer en la Europa la anatomía fran-
cesa. Entonces vino Du Vemey, empeñadísimo cultivador de esta ciencia y 
digno succesor de Pecquet en la silla académica. La constancia y el ardor 
con que se aplicó á las disecciones y observaciones anatómicas, la hermosura 
y gracia con que hacia las demostraciones, la elegancia, claridad, copia de 
palabras, viveza de expresiones, adornada facundia y halagüeña elocuencia con 
que hacia las explicaciones, formaron para la Francia una nueva época en la 
anatomía. Esta ciencia, encerrada hasta entonces en los hospitales y en las 
escuelas de medicina, entre médicos y cirujanos, empezó entonces á introdu-
cirse en el gran mundo y á hacer acariciada por los primorosos parisienses y 
hasta por las mismas mujeres. Fontenelle en su "Elogio de Monsieur Du 
Verney" dice: "Acuérdome de haber visto á las personas finas llevar consigo 
partes secas preparadas por él, para tener el gusto de mostrarlas en sus con-
versaciones." Y no solo en el bello mundo, sino en la corte misma tuvo la 
suerte-de ser bien acogida la anatomía presentada por Du Verney, y de ser es-
tudiada pQi- el Delfín y por ios mas distinguidos cortesanos. Tanto favor dis-
pensado á su amada ciencia, la hizo ser ciencia de moda, y una multitud in-
mensa de toda clase de personas corría á competencia á lograr puesto en la 
escuela de Du Verney para oír sus lecciones anatómicas." 

del gobierno colonial seá bién fundada, clara, ín tegra y àién sahu-
mada, como la pága de J u a n Háldudo. 

Epilogando lá materia de la nota anterior , resulta , que la resu-
rrección de la disección de cadáveres humanos, i con ella la resu-
rrección de la anatomia por Mondini i Berenguer de Càrpi en I t a -
lia, en el pr imer tercio del siglo X V I ; la revolución operada en la 
anatomía, i .con ella en todas las ciencias médicàs por Vésálé, 
Falopio i Eustaquio en Italia en el segundo tercio del rhismo si-
glo; el descubrimiento de la circulación de la sangre por Etarvéy 
en Ing la te r ra en el primer tercio del X V I I , i los demás nume-
rosos e importantes descubrimientos hechos por rduchos célebres 
médicos en I tal ia, Francia, Ingla ter ra , Alemania i Holándá pro-
dujeron un grande adelanto de las ciencias médicas en las mis-
mas naciones en todo el siglo X V I I . Veamos ahora el estado de 
grande atraso en que se hallaban las miámás ciencias en Espa-
ña, no solo en el siglo X V I I sino todavía en el X V I I I . Es ta 
indagación i exposición no es a jena del objeto de esta Disér-
tacion, porque el atraso en las ciencias médicas venia del a t r a -
so en la filosofia, en razón de que siendo esta la base de todas 
las ciencias, la filosofia seudoescolástica extendió su pernicio-
sa influencia, maleó i a t rasó las ciencias médicas, la oratoria, 
la poesía i todas las ciencias en España i en la Nueva España. 
El Doctor Garciadiego dice: "la esfera en que giraban los estu-
dios médicos de esa época era demasiado escolástica y entera-
mente especulativa." 

Pedro Simon Abr i l uno de los sabios del reinado de Felipe I I , 
en sus "Apuntamientos de como se deben Reformar las Doctri-
nas", libro que es como un Memorial presentado a dicho rey pi -
diéndole que reformase la enseñanza de las ciencias en las Uni-
versidades i _ colegios de España, dice: "Er rores en la Medicina. 
— L a Medicina menos tiene qué re formar que ninguna otra ma-
nera de Doctrina, por haber siempre seguido la lición y doctrina 
de Hipócra tes y Galeno, que son escritores antiguos y que la pu-
sieron en método y orden de razón; lo cual si las demás ciencias 
hubieran guardado, y conservado la buena y sana doctrina de los 
antiguos, no hubieran caido de su an t igua dignidad y perjicion. 
—Pero con todo esto, t iene necesidad de hacer mayor estudió 
en las anatomías del cuerpo humano, y leellas publicamente (!}• 
pues sin el conocimiento dellas, no se pueden entender ni curar 
muchos géneros de e n f e r m e d a d e s . . . D e m á s desto, núes de griego 

(1) Enseñar la anatomia en lag Universidades, 



se t raduce mas fácil, propria y claramente en castellano que en 
l a t í n , . . . porque cada uno traduce mas propria y claramente en 
su misma lengua que en la extraña, convendría t raduci r los libros 
de los médicos griegos en lengua castellana, como los árabes en 
España los t radujeron en arábigo, porque del no entender bien la 
lengua extraña no acaezca lo que acaeció á un médico, que no en-
tendiendo lo que significaba calybs, que quiere decir acero y ta 
mándolo por cal, aplicó á un enfermo de cámaras de sanare un 
clister de leche, que habia de ser acerada, en que él hizo°matar 
dos piedras de cal viva, con que le agravó la corrosion de las 
t r ipas y acabó con él, Estos y otros inconvenientes, que déb¡n 
acaecer en el mundo por la ignorancia de las lenguas extrañas 
se evitarían si los médicos griegos hablasen en castellano claro v 
no en escuro y bárbaro latín" (1). ' J 

Feyjoo , escribiendo en España en el segundo tercio del sislo 
próximo pasado, en su opúsculo " L a Verdad Vindicada" dice-

Han empezado a cultivarse la anatomía y la química; aunque de 
estas dos facultades puedo decir lo mismo, que es r a r í s i m o 
en las provincias el médico que sabe a l g o d e e l l a s '» 

E l mismo sapientísimo benedictino, en su Teat ro Crítico, tomo 

l í S r / ' - d l C e : «ne q ^ regularmente se da 
al estudio teórico y práctico de la medicina, son seis años. P e -
ro aun de este t iempo se debe reba jar mucho. Yo distingo, y to-
dos deben distinguir, dos par tes teóricas en la medicina* la una 
útil, la otra meramente curiosa. L a primera es la que dirige la 
práctica, la segunda la que es totalmente inútil para ella, y°solo 
sirve para pompa o exornación. A esta segunda par te pertenece 
muchoje lo que se t ra ta de la medicina en el a u l a . - C a s i todo lo 

(1) Esa palabra un clister del castellano del siglo XVI significa una la-

mo. i odos los médicos sabios y que por lo mismo comprenden la utilidad del 

tad del % ^ o ^ s ^ S S 
de i r e n ^ fll n-,? • t m e d l C 0 a n a t 6 m i c o Glandes Graaf, inventor 

m f T S T l f i r n t e e n c ^ P ^ c i o n de otros muchos 
S o ^ r ^ l d e f R e n t o s hechos por .Graaf en la medicina i en I» 
Be^Ze¿J pl7 : Thérapeutique par le Docteur Dujardin-
fnHXuS AlZ ' i . 8 8 3 ' / T ; 6 i 6 ) - D e 6 d e e l eiglo XVII se usó 
G a«f m í U ^ T m í ' I a J h t ? ™ , F ' a n c i a e Italia la jeringa flexible de 
S i s L ^ ' / r r s í e m P r e l a repelió por ser una jeringa protes-
tótes la de h o l T C\° musulmana de cobre (i resplctode los 

ffjg» * B e a u m e t z L U n t a d a „ 

que se dicta de elementos, de temperamentos , de mixtos, de las 
edades, de espír i tus , de humores, de la coccion, de la putrefac-
ción, es inútil para la práctica médica. H e dicho casi todo, no to-
do absolutamente. E n cuatro ó seis dias se puede enseñar cuan-
to en estas mate r ias puede ser conducente. P e r o ¿qué le impor-
t a rán ni al médico ni al enfermo t an t a s cuestiones de mera espe-
culación, y t r a t a d a s á veces con ha r t a prolijidad, como si los ele-
mentos permanecen formalmente en el mixto?; ¿si es posible intem-
perie sin materia?; ¿si los cuat ro humores se contienen formal-
mente en las venas?; ¿si la generación de los espíritus pertenece á 
la facultad n a t u r a l concoctiva?; ¿si los espíritus animales son lu-
cidos?; ¿si la en fe rmedad pertenece al predicamento de cualidad 
ó al de relacionV, ¿si toda enfermedad es pre ternatura l al vivien-
te?; ¿si la en fe rmedad per consensum es verdadera y propria en-
fermedad?; ¿á qué g r ado del alma pertenece la facultad pulsífica, 
y otras muchas d e este jaez?—¿Qué le impor tarán ni al médico 
ni aL enfermo aque l las disputas en que se controvier ten los pre-
dicados esenciales d e las cosas, como cual es la razón formal cons-
t i t u t iva de enfermedad?; ¿en qué consiste la esencia del dolor? 
Por ventura , por op ina r dos médicos dis t intamente sobre el cons-
t i tu t ivo del do lo r , ¿le aplicarán distinto mi t igan te?—Es, pues, 
manifiesto, que es poquísimo el tiempo que se emplea en el estudio 
de la medicina útil; de modo qué, separado lo que se consume en 
vanas teóricas curiosidades, apenas res tarán dos años gastados 
en lo que es conducen te .—Pero si lloramos como perdido el tiem-
po que se des t ina á las disputas expresadas, ¿qué diremos del 
que se gas ta en I03 cursos de artesf Es notable y comunísimo el 
error que padecen los hombres en esta parte. Generalmente tie-
nen aprehendido q u e nadie, sin ser buen filósofo, puede ser buen 
médico; y supon iendo que la filosofía se enseña en el curso de ar-
tes, creen aquel e s t u d i o conducentísimo para la medicina; de tal 
moclo que, del m é d i c o de quien oyen que es busn ar t is ta (seudo-
peripatét ico), sin m a s exámen creen que es en su facultad exce-
lente. A esta ap rehens ión los guia, ó por lo ménos los confirma 
en ella, aquella t r i l lad ís ima sentencia: Ubi desinit physicus, inci-
pit mediáis: " D o n d e acaba el físico, comienza el médico."—-Yo 
concederé sin m u c h a dificultad que alguna filosofía es útil, y aun 
en alguna m a n e r a necesaria, para la medicina. Pero ¿qué filoso-
fía? ¿La que se e n s e ñ a en las escuelas? n i n g u n a M a § 
inconducente ni mas fuera de propósito. ¿Qué hará al 
caso saber que lo s _ principios del ente natural son tres (doy que 
ello sea asi) materia, forma y privación; que la materia es pura 



potencia; que tiene apet i to á todas formas; que la forma sustan-
cial es acto primero; que la sustancia es 6 no es immediaté opera-
tiva; quedas causas pueden ó no pueden ser ad invicem causas; 
que el movimiento f u é bien definido por Aris tóte les ; que el lugar 
consiste en la ú l t ima superficie del cuerpo ambiente; que el con-
t inuo es in infinitum divisible? ¿Qué hará al caso, digo, esto y 
todo lo demás que se dicta en las aulas, para discernir ó curar 
alguna de t an tas enfermedades á que está expuesto el cuerpo hu-
mano?— Sin embargo, es t a l la ceguera ó la ignorancia de loa 
hombres, que en viendo á u n mediquillo poner con aire tres ó 
cuatro silogismos en una disputa pública sobre si la materia exis-
t e por la existencia de la fo rma ú otra inutilidad semejante, lue-
go le conciben grande en su facultad, y sin mas conocimiento de 
su ciencia, le buscan los mejores partidos. Y si concurre con él 
á la pretencion un profesor de juicio, experiencia y aplicación, 
que ha estudiado la práctica en los mejores autores (1), y obser-
vado con diligencia en el ejercicio de su a r t e (2) todo lo que se 
debe observar; pero por considerarla superflua no se ha adiestra-
do en la esgrima dialéctica de las aulas, prefieren el primero, que 
es un mero charlatan, al segundo, que es médico verdadera-
mente ' ' (3). 

(1) Aprendizaje de la anatomia en los autores; nada de disección de ca-
dáveres humanos en España. 

(2) Aun el Padre Feyjoo le llamaba arte á la medicina. 
(3) Dice el Doctor Garciadiego que "la esfera en que giraban los estudios 

médicos en la Nueva España era demasiado escolástica." Así fué efectiva-
mente hasta el fin del gobierno español en 1821 i algunos años despues. Ten-
go el programa de un acto público de medicina sustentado por mi paisano D, 
Mariano Gutiérrez y Romo en la Universidad de Guadalajara, el clia 28 de 
julio de 1816, en virtud del qué recibió la borla de Doctor en medicina: pro-
grama impreso en tela de raso amarillo (el color de la facultad), con fleco de 
oro. El laureando sustentó en dicho acto esta sola proposicion: "El aforismo 
de Hipócrates 46 ? del libro 2 ? dice: "De dos dolores que molestan no el 
misino lugar, el mas vehemente oscurece al otro." Luego San Vicente Perrer, 
Santísimo Doctor de Lérida, ha de ser encomiado principalísimamente porque, 
habiendo^ predicado la palabra de salvación en diversos lugares de Europa i 
apurado inumerables trabajos, los haya sufrido tan crueles en España, que 
hayan dejado anublados todos los anteriores." (Concias, deduct. ex repetii. 
Hippocrat. aphorism. 46 Libri II ad illa verba: Duobus doloribus non 
eumdein.lonum infestantibu-s, vehementior obscurat alterum.—Eo vel ma-
ximb Illerdensem Sanctissimum Doctorem cómmeiidandum duximus, 
quod cum per diversa Europae loca mónita dijj'undisset salutis, laboresque 
innúmeros exantlasset, in Hispania immemes adeo subierit, ut antea.dos 

N o se disecaron cadáveres humanos en la Nueva España en 
los t res siglos del gobierno vireinal, no por a lguna prohibicion de 
la Iglesia,°sino por las preocupaciones españolas. A principios 
del siglo X I V , Bonifacio V I I I prohibió bajo pena de excomunión 
que se exhumase i destrozase un cadáver, i esta disposición for-
ma el capítulo 1 ? De Sepulturis in Sexto. L o s siglos X I I I , 
X I V i XV fueron el crepúsculo ma tu t ino de la edad moderna, 
en el qué, en las naciones mas civilizadas no fa l taron a lgunas 
sombras de la noche de la edad media, i por eso no seria ext raño 
que Bonifacio V I I I u otro P a p a de allende el siglo X I I I , hubie-
ra prohibido las disecciones de cadáveres humanos para el estu-
dio de la anatomia, alegando los inconvenientes que acarrea a la 

omnes obnubilatos reliquerinl). El aforismo de Hipócrates es cierto, i la 
asombrosa predicación i trabajos de San Vicente Ferrer también lo son; pero 
revolver una cosa con otra, ¿qué era sino una gerundiada demasiado escolásti-
ca? I reflexione se que esto pasaba, no en el siglo XVI ni en el XVII, sino en 
medio de la luz del siglo XIX. Yo nada entiendo de medicina, pero me re-
pugna el que se diga que un dolor oscurece a otro; ¿es este asunto de luz?; 
¿tan mal se expresaba Hipócrates?; ¿no será mas lícito creer que el obscurat 
latino de la edad media, no es la traducción exacta de la palabra griega de 
que usó Hipócrates? 

Treinta años despues habían cambiado' muchísimo las ideas. En Guadala-
jara, de 1850 á 1860, D. Antonio Pacheco Leal, Doctor i Maestro (Doctor en 
filosofía) por la Universidad de Guadalajara, persona por otra parte mui apre-
ciable por su talento, por su piedad católica i por su caballerosidad, sabia po-
ner con aire tres o cuatro silogismos en latin en los actos públicos de filosofía; 
pero su clientela era parecida a la que el Doctor Clement, distinguido cate-
drático de la escuela de Guadalajara, deseaba para un nietecito suyo: mía 
clientela de monjas i de otras pocas personas semejantes. Igual era la clientela 
de D. Ramón Salcedo, médico del convento de San Francisco i de algunos de 
monjas, la de D. Ildefonso Lazo, médico del seminario, i de otros médicos 
pertenecientes a la antigua escuela. I al propio tiempo se veia que I). Pablo 
Gutiérrez; D. Pascual Agraz (que también habia estudiado en Paris), D. Jus-
to P. Topete, D. Rafael Jimenez Castro, D. Ignacio Herrera y Cairo, D. Je-
sús Castillo i otros médicos que se habian formado sobre la disección cadavé-
rica i fuudamento de la anatomia, teman una magnífica clientela. Un niño hi-
jo del Doctor Fenelon, yerno del Doctor Clement, le sacó a una gallina un 
pedazo de vidrio que se habia tragado, con tal habilidad, que el animalito que-
dó vivo i al poco tiempo sano. El Doctor Fenelon escribió a su suegro refi-
riéndole el caso, i el segundo, que estaba fastidiado por las molestias de la 
profesion médica, le contestó felicitándole por las felices disposiciones que su 
nieto manifestaba para la cirugía, i deseando que dicho niño no tuviera mas 
que una clientela de gallinas, por que estas, aunque no le proporcionarían di-
nero ni un ancho campo para operaciones quirúrgicas i adelantos médicos, tam-
poco le causarían graves molestias. 



moral idad de l a juventud la exposición de los cadáveres d* ]a< 
muje re s desnudos, i t rayendo en confirmación hechos espantoso? 
de la historia d e la medicina i casos de la teología moral- sin em° 
bargo, no se encuent ra ningún cánon prohibitivo semejante i la 
Ig les ia Católica siempre permitió dicha disección cadavérica con 
la condieion empero, para precaver los homicidios, las faltas al 
pudor i otros abusos, que la disección de cadáveres que no fuesen 
de sentenciados a muerte , no se hiciese sin la previa licencia del 
Obispo de la diócesis. Benedicto X I V en su Inst i tución 64 de 
clara que Bonifacio V I I I no prohibe en su cánon la disección de 
cadáveres humanos para el estudio de la anatomía, sino el que 
u n cadáver se exhumase i destrozase por odia, pues en aquello-
recios t iempos los odios individuales, i principalmente los de fe 
milia í l o s de par t ido político, solían ser tan desalmados i durade 
ros, que no se aplacaban con la muer te i t raspasaban la tumba 
E l mismo Papa Benedicto en la misma Insti tución enseña que no 
se opone a la m o r a cristiana la disección de cadáveres humanos 
para la ensenanza de la anatomía (1) . 

E n fin, en los siglos pasados, en la misma R o m a había una 
magnifica escuela de anatomía, en que se practicaba la disección 
de cadaveres humanos a la vista i con la autor idad del P a p a 

I si los hombres de la N u e v a España tenían escrúpulo de dise-
car cuerpos humanos ¿por qué no disecaban siquiera monos al es-
ti lo galénico, teniéndolos en abundancia? Concluyamos este pun-
to, amigos lectores, con himno a la delicadeza de conciencia i 
exquisi ta sensibilidad de los españoles de la Nueva Esoaña que 
'veían como una profanación el poner la mano sobre un cadá-

ver para la disección anatómica, usando de la frase del Doctor 
Zavala . ¡Que conciencia t an escrupulosa la de aquellos hombres 
especialmente en materias de dinero! ¡Qué suavidad de carácteí 
la de aquellos hombres en el t ra tamiento de los indios, especial-
mente en las encomiendas! ¡Qué dulzura de carácter en el trata-
miento de los esclavos, especialmente al herrarlos en el rostro, 
s e g u n j a legislación i costumbre españolas! ¡Qué respeto al cuer-

(1) En la Prompta Biblioteca de Lucio Ferrari?, monje franciscano i 
teologo italiano, en el articulo Cadavera, número 57, leemos: In sectione ca-
daverum anatomiae addiscendae causa, siquis adhibeat cadavera noncon-
denmatorum, nulla obtentaab Episcopo facúltate, peccat auidem graviter, 
sed non mcurrit inexcomumcationem Bonifacii VIH, de qua in cap. 1 ? 
t J Z f l l °rm M a J e r f u v ^ntum in eos quiexhumantes cadavera, ea 

S S %ctlZ ¡ef?transferunL Iía <*sensu D D Benedicl-XIV-' 

po de u n hombre , viendo como una profanación el poner la mano 
en el ro s t ro pa ra afear i desfigurar la obra de Dios, en razón de 
que según la doctrina de San Ambrosio i de otros P a d r e s de la 
Iglesia, d e Cicerón i de otros filósofos paganos, el rost ro es don-
de mas m u e s t r a el hombre ser la imagen i semejanza de Dios! 
¡Qué du lzura la de su sistema penal! ¡Qué dulzura de su Inquisi-
ción! ¡Qué respeto al cadáver del hombre, poniendo la mano en 
él para dividirlo en cuartos, exponiéndolos en cuatro lugares pú-
blicos, i e j ecu tando esto, no solo en los siglos X V I , X V I I f X V I I I , 
sino t a m b i é n a la luz del siglo XIX, verbi gracia, con el cadáver 
del ge fe independiente D . José Antonio Torres! 

L a U n i v e r s i d a d de Guadalajara no tuvo una vida como la de 
la Univers idad de Salamanca. A los t re inta y t res años de naci-
da la a h o g ó Prisci l iano Sánchez i puso el Ite, Missa est en la 
puer ta d e la monumenta l capilla de Lore to , el sagrado paraninfo 
que hab í a presenciado muchas noches tristes, i el aula mayor del 
an t iguo colegio de San to Tomas, donde se había verificado el fa-
moso a c t o público cuyo programa encabeza esta Disertación, i 
otros m u c h o s actos públicos de filosofía i de teología aristotéli-
cas (1). E n 1835 se restableció la Univers idad, i en esta secun-
da época brilló, con profesores t an i lustres como el Doctor D i a -
blo Grutierrez, el Doctor D. Leonardo Oliva, el Licenciado i Doc-
tor D. ü r i s p m i a n o del Castillo (mi muí respetable i amado maes-
tro, que v ive ) i el Licenciado D. P lu t a r co Carciadiego- i en fin, 
murió en 1855 en v i r tud de un decreto de D. San tos Degollado 
como gobe rnador del Estado, i a la-verdad no murió de epilepsia, 
pues ni en el Segundo Imperio, en el cual se restableció la Or-
den de G u a d a l u p e i o t ras cosas semejantes; hubo en la sociedad 
alguna conmocion para restablecer la Universidad (2 ) . 

(1) "Al principio de la revolución francesada célebre actriz.Sofía Amoult 
amiga que había sido de Diderot, Duelos, Rousseau etc., compró el Presbite-
rio o sea la casa-curato del pueblo de Luzarche en Francia, y habiéndola 

lebas de oro la siguiente leyenda: Ite, Missa est. Es decir, sepa el público 
que esta casa ya no pertenece á la Iglesia, que en ella tampoco se dicen m í 
sas, y por c o n s i e n t e que pueden alejarse ó pasar de largo los que á día ve-
nían para onda». (Bastús, obra citada, serie l * , número 38) 

(¿ Leyendo obras clévigas, como llamaba un jovencito escribiente mío a 
los libros escntos.enlatm, verbi gracia, la BibliothL de F e n S s en el a S 

S ^ r « UDO/COn llamada c o J Z ^ ^ Z 
C ? S u l t a e l latino i re-

cme esta respuesta la epilepsia. ¿Ipor qué la epilepsia se llamaba entre los 
. latinos enfermedad amudalf La solución de esta* d u e l a T T e l i S S en 



í í Traducción de las cinco proposiciones del 
acto publico en el seminario de (kadalajara en 
1798, 

"Nosotros estamos persuadidos de que el frió, de parte del 
cuerpo frió, consiste en la ausencia o quietud de las partículas de 
fuego, determinada por ciertas par t ículas nitrosas i principalmen-
te salinas." 

" L a materia del relámpago, la del t rueno i la del rayo son las 
exhalaciones de azufre, las de n i t ro , las mezcladas de betún i 
otras semejantes." 

" L a razón suficiente de la au ro ra boreal se puede tomar de 
las exhalaciones de nitro, las de azufre i las mezcladas de betún, 
amontonadas, por cierta razón especial, en la tempera tura de la 
región del norte; al cual fenómeno ayudan no poco las nieves y el 
hielo." 

"Expondremos sucintamente los sistemas hipotéticos que han 
recibido nombre de Claudio Tolomeo, Tico Brahe i Nicolás Co-
pérnico, sin seguir ninguno." 

" N o todos los cometas tienen por origen las exhalaciones que-
madas en lo mas al to del aire." 

E s t a úl t ima proposicion en t raña claramente esta otra. El.ori-
gen de algunos cometas son las exhalaciones quemadas en lo mas 
al to del aire. P o r lo visto, el azufre e ra una sustancia que entra-
ba en gran par te en la meteorología de entonces. A lo mismo 
creían muchos en aquella época que olia el diablo. Aquellos ca-
tedráticos, al propio t iempo que enseñaban que una de las fuen-
tes de los errores en nuestros juicios son los sentidos, tomaban 

Trousseau ni en Hipócrates ni en Galeno ni en la librería de ningún médico; 
ella se encuentra en el admirable D. Joaquín Bastús en su obra citada, donde 
trata de omni scibili, et aliquid amplius, i en la sene 3 f5 , número 60, dice: 
"Cuando entre los romanos se hallaba reunida la asamblea de los Comicios, y 
uno de los asistentes á ella era atacado de epilepsia ó mal de corazon, se sus-
pendía inmediatamente la discusión, la votacion ó el acto que les tenia ocupa-
dos y se disolvia la asamblea, por considerar este accidente como un mal agüe-
ro y una señal manifiesta de que los dioses no aprobaban se hiciese en aquel 
día la votacion ó lo que fueg?. De aquí tomó esta enfermedad el nombre de 
morías comitialis." 

como base de su teoría sobre el rayo el mas torpe i falible de 1©3 
sentidos que es el olfato. Observaban que en el lugar donde 
acababa de caer un rayo quedaba un olor como de azufre, i de-
cían: " A q u í huele a azufre* luego el rayo es una composicion de 
azufre." Discurr ían como una buena señora que al en t rar en un 
aposento donde se hallaba un enfermo dijo: " A q u i huele a melón-
zapote,' ' f ru t a que t iene para algunos un olor desagradable, i sin 
embargo, en el aposento no habia ningún melonzapote. También 
se vé que hacia un papel mui interesante en la meteorología de 
entonces el be tún (bitumen). ¿Qué cosaes bitumen1. Miguel y Mo-
rante en su Diccionario Lat ino Etimológico dicen: "Bi tumen , 
inis... Be tún , especie de barro fluido, tenaz y pegagoso, con 
par te de azufre, que mana del lago Asfá l t i te de Judea . ' ' E s de-
cir que aquellos hombres creían que el rayo es en par te una 
composicion de agua i barro. Los físicos seudoperipatéticos de 
la Nueva España, al observar el estallido (o el traquido, como 
entonces se decia) del rayo i sus estragos, i sabiendo que la pól-
vora se compone de azufre, ni t ro i carbón, pensaban asi: " E l ra-
yo es una cosa como la pólvora, para la qué solo le fal ta el car-
bón i le sobra el be tún i otras cosas semejantes." 

Tal era la física t rasnochada que se enseñaba en la N u e v a 
España, no en el siglo X I I I , ni a principios del gobierno espa-
ñol, ni a mediados de él, sino en 1798, es decir, cuando no le fal-
taban mas que doce años para concluir. E l catedrático Cerviño 
asegura en su programa que las proposiciones que sienta en él 
eran los conocimientos que tenían en física los varones de la 
N u e v a España que iban a la vanguardia en mater ia de ciencias 
filosóficas, a saber, los varones que él conocía i respetaba (1). 
¿Qué enseñarian los que estaban en la retaguardia? 

X I I Testimonios de los Vireyes, 
E l virey Revil la Gigedo el Segundo, nativo de la Habana (2), 

(1) De fastissima autem cjus (Philosophiae) amplitudine ea solum 
irí apertum promere adstringimur, quae. .. viros decet non mediocriter in 
Phílosophiae provincia versatos. 

(2) D. Salvador Constanzo, uno de los primeros literatos españoles en la 
edad contemporánea, que ha traducido la "Historia de Cien Años" por César 
Cantó del italiano al castellano i la ha anotado, en la nota del tomo 2 ° , pá-
gina 77 dice: "Entre los cincuenta Vireyes que mandaron á México desde el 
año de 1535 al de 1803, no hubo mas que uno natural de América, que fué 



en su Ins t rucc ión Reservada de 30 de jun io de 3794 
succesor el virey Marques de Brancifor te , dice- "Mucha Sl? 

formase necesita, según t e n g o entendido, en el método de eli-
dios que se sigue (en la Universidad de México) y en la f-T 
de celebrar los grados y demás funciones literarias. Se e s t u d i é 
poco las lenguas sabias, y no hay gabinete ni coleccion de máavl 
ñas para estudiar la física moderna experimental• la UblioteZ 
está escasa de buenas obras, especialmente modernas En 1 
Ordenanza de In tendentes se previno á estos magistrados oue U 
yan tasen planos topográficos, é hiciesen construir caminos v nn* 
sadas y o t r a s varias cosas d e esta especie, muy buenas en sí en 
real idad, pero impracticables en la constitución actual de estos 
remos, por falta de ingenieros que puedan levantar los planos v 
de fondos con que a tender á semejantes o b r a s — L o s propios y 

arbi t r ios de los pueblos deberían soportar los gastos de ellas v 
podrían hacerlo en gran pa r t e si se hallasen bien administrados 
y se hubiesen formado los reg lamentos prevenidos por la Orde-
nanza de In tendentes . Con los sobrantes de ellos, bien adminis-
trados, y con algunos arbi t r ios que no es difícil hallar en cada 
pueblo, hubiera podido adelantarse mucho en beneficio de ello " 
pero ha habido y subsisten muchas causas que lo impiden.-Los ' 
regidores de que se componen ios ayuntamientos , son persona 
que compraron sus oficios, y así solo por rara casualidad tienS 
aquella par t icular mtehgencia y celo por el bien común, que de-
ber ía par t icularmente ouscarse en los que se elidiese m r a tale, 
empleos. E s un mal general y muy I n t i g u o e f ^ a m a l í t -

el Sr. C T 

Nueva España de 1535 a 1808 S ^ I S ^ Z - * 
Quizás se dirá que en la obradel S , S n S X ^ ^ S T S 
prenta. ¡Pobres m^resores!; ellos llevan la testerada i sor m X vece el. 
cordero expiatorio de la fal a de instrucción de los Escritores: E l S S 
consiste .en asentar que de los greyes de la Nueva Es^fu solTuno fu 
americano que file D Juan de Acuña; lo fueron también 13. Luis de Velasco 
cd Segundo, que nació en México (la capital), i Revilla Gigedo el Sck n tó 
que nació en la Habana, como lo refiere Aloman ¿t." c„c t S i T - D ' 
Historia (]p Afpíir-n v) 1 A i a r r 'an e n s u s Disertaciones i en su 
Misiona cíe Méjico. El Sr. Constanzo no conoce ni la Historia de llaman, 
cuyos ejemplares circularon bastante en España en el tiempo mismo d? si 
S S a X , ° r e s e s P a ñ o 1 ^ P^eneiientes a la axistocmcia de la re-
publ ca hterana son tan poco conocedores de nuestra historia, i en consecuen-
a u ^ Z ^ / l f P a m

+
 I a s f e r i a s tocantes a dicha historia, 

d e l 0 S e s C n t o r e s P"b l l C 0 s españoles pertenecientes al estado 

versión de los caudales públicos, en que se han dado muchas pro-
videncias, y se h a adelantado poco ó nada, por mas que se esta-
bleció la contadur ía y fué el pun to en que t r aba jó mas y sacó 
menos f r u t o el visitador D. José de Galvez, despues marques de 
Sonora . . . P u d i e r a n ser mayores las venta jas que resul tan al 
Re}» de la amonedación, si tuviesen mas inteligencia los emplea-
dos de la casa de moneda en aquellas ciencias que t ienen relación 
con la fábr ica de ella y con el apar tado de oro y plata; pero no 
obstante q u e son muy crecidas las dotaciones del fiel, del apar ta -
dor y respec t ivamente de otros empleados, ninguno de ellos tiene 
nociones fundamentales de maquinaria, química y metalurgia,— 
Cuando falleció el apar tador I). José Bartolache, el cual era el 
sugeto que se conocia mas instruido en aquel tiempo, en estos rei-
nos, en la f ís ica y química, no encontró el superintendente de esta 
casa ele m o n e d a sugetos idoneos para llenar la terna y proponer-
me aquel e m p l e o . . . E l apar tador general, así elegido en propie-
dad, deber ía ser una especie de catedrático para la casa de m o -
neda, que enseñase las ciencias concernientes al mejor desempeño 
dé las operaciones que requieren los conocimientos científicos, que 
son las de los empleos de ensayadores, fundidores, fiel, administra-
dor y las de l apar tador .—Recomendé esta propuesta que me pa-
reció ace r t ada , y también la de nombramiento de adminis t rador 
general en D . Pascual de Apesechea, que era a y u d a n t e de 
apar tador ; la de contador en D. Lu i s Osorio, ayudan te de fun-
didor, y la de director facultativo, inter inamente y en los térmi-
nos que h e explicado, á B . Faus to de E lhuyar , director general 
del t r ibunal de Minería, y el ÚHÍCO profesor que S C 

hallaba en este reino capaz de enseñar fundamental-
mente las referidas ciencias" (i). 

(1) Las ciencias filosóficas modernas, venidas principalmente de Francia, 
Inglaterra, Alemania, Italia i Holanda, tocaron reciamente i empujaron las 
puertas de Carlos III i del Príncipe de la Paz, ministro de Carlos IV, i ce-
diendo a este empuje, se abrieron aquellas puertas que habían permanecí— 
do cerradas en los remados anteriores. Asi lo prueban los documentos his-
tóricos presentados en este parágrafo i en los anteriores. 1 Alemania Fran-
cia, Inglaterra, Italia i Holanda formaron a D. Fausto de Elhuyar. I d ' Faus-
to de Elhuyar vmo a la Nueva España i abrió el colegio de Minería i fué 
su director bastantes años. Despues de estos hechos históricos, ¿será falso e 
injusto pensar que_la entrada de las ciencias naturales modernas en la Nue-
va España se debió principalmente a Francia, Inglaterra, Alemania. Italia i 
fíolandav ¿Sera falso e injusto pensar que Francia, Inglaterra, Alemania 



El virey Marquina en su Instrucción al virey I turr igaray de 
1 ? de enero de 1803, le dice: " L a Real y Pontificia Universi-
dad de esta capital y la de Guadalajara están igualmente bajo la 
protección del Rea l Patronato- Tienen sus estatutos. Notará 
Vuesa Excelencia algún exceso en las prerogativas del rector: 
hay necesidad, según concepto de los inteligentes, de algún» re-
forma en el método de estudios y en la forma de celebrar los gra-
dos j r demás funciones literarias, y he entendido que no tienen 
gabinete (de física), y que su biblioteca está escasa de buenas 
obras modernas 

Italia i Hplanda'fueron el espíritu que fundó i animó el colegio de Minería? 
El Diccionario Universal de Historia y Geografía, edición de México 1853-

1856, dice: " E l k u y a r y Desavisa (D. Fausto): nació en Logroño en 11 de 
Octubre de 1757, y desde sus mas tiernos años manifestó decidida afición á 
las ciencias exactas y naturales: con el objeto de dedicarse a su estudio, pasó 
á Paris, donde se distinguió desde luego por sus notables progresos en la 
química y mineralogía.. . Pasó á la escuela teórico-practica de Freyberg en 
Sájmia, en la cual y en_ la inspección de las célebres y antiguas minas de 
aquel país, las de Bohemia y Hungría, empleó tres años de constante apli-
cación é infatigable laboriosidad. . . Hallábase á la sazón al frente de los ne-
gocios del Estado el conde de Florida Blanca y era embajador del rey en 
París el de Aranda, quienes propusieron á su Magestad la elección de Elhuyar 
para qué, pasando nuevamente a Alemania, examinase por sí mismo el nuevo 
beneficio de los minerales de oro y plata por medio del azogue, establecido en 
Hungría por el consejero Born. . . D. Fausto de Elliuyar pasó en efecto ú 
Hungría por orden del gobierno, y reconoció y examinó detenidamente los 
establecimientos de minas y fábricas de la Siria, Carintia, Carniola y Salisbur-
go, escribiendo entonces un tratado sobre la teoría de la amalgamación adop-
tada en aquel pais: en Julio de 1786 recibió una comunicación del ministerio 
de Indias, participándole su nombramiento de director general del real cuer-
po j le la minería de la Nueva España, y en su consecuencia se trasladó á Es-
paña en compañía de veinticinco mineros prácticos, que había contratado con 
autorización del gobierno, para que los mineros de América aprendieran y 
aplicasen los buenos métodos seguidos en Europa," Con estos 25 alemanes 
vinieron las ideas alemanas. Prosigue el Diccionario. "Despues de una coita 
permanencia en Madrid, donde recibió (Elliuyar) las mayores muestras de 
consideración, se embarcó para Nueva España en la fragata "Venus," llegan-
do á su destino y tomando posesion de los cargos de director del cuerpo de 
minería y presidente del tribunal del ramo en 4 de setiembre de 17S8.. . 
A su ilustración y á su celo fué debido en 1792 el establecimiento del Real 
Seminario de Minería para la enseñanza de las ciencias auxiliares y pro-
pias de este r a m o . . . No solo los españoles, sino también los extrangeros, en-
tre ellos el célebre barón de Humboldt, prodigaron á Elliuyar mil elogios, 
debiéndole aquel sabio viajero muchos é interesantes datos que aprovechó pa-
ra escribir su "Ensayo Político sobre el reino ele Nueva España." 

E l historiador Zamacois dice: "México (bajo el gobierno espa-
ñol) ha tenido la desgracia de haber sido juzgado con desfavora-
ble prevención por algunos escritores extrangeros" (1). ¿I Feyjoo 
también es autor extranjero? ¿I Alzate, Beristain i otros sabios 
también son escritores extranjeros? ¿I los vireyes también son 
escritores extranjeros? 

XIII Testimonios del Pensador Mexicano. 
El Sr. Lic. D. Ignacio Altamirano, hablando de los escritos de 

D. Joaquín Fernandez Lizardi, dice: " L a mas famosa de esas 
obras es El Periquillo, de la cual es inútil hacer un análisis, por-
que puede asegurarse sin exageración, que no hay un mexicano 
que no lo conozca. . . El Pensador, profundo y sagaz observador, 
aunque no dotado de una instrucción adelantada, penetró con su 
heroe en todas partes, para examinar las virtudes y los vicios de 
la sociedad mexicana, y para pintarla como era ella á principios 
de este siglo, en cuadro palpitante, lleno de verdad y completo, 
al grado de tener pocos que le i g u a l e n . . . E r a el tiempo todavía 
de los vireyes y de la Inquisición, y sin embargo, su novela es 
una sátira terrible contra aquella sociedad atrasada é ignorante... 
contra aquella esclavitud, contra aquella degradación del pueblo, 
contra aquella educación viciosa y en fe rmiza . . . E l novelista, 
como un anatómico, muestra las llagas de las clases pobres y de 
las clases pr iv i leg iadas . . . caricaturiza á los falsos sabios de aque-
lla época y ataca la enseñanza mezquino.que se daba enton-
ces (2). 

XIV Testimonios del publicista Otero. 
E l Lic. D. Mariano Otero, una de las glorias de Jalisco mi 

querida patria, en la Biografía del Lic. D. Francisco Javier Gam-
boa que escribió en 1843, dice: " E n nuestros días la vida litera-
ria del mundo dista mucho de la de los colegios. L a inferioridad 
en que los mas de estos establecimientos se hallan respecto del 

(1) Historia de Méjico, tomo 18, capítulo 11. 
(2) Citado por el Sr. D. Francisco Sosa en sus "Biografías de Mexicanos 

Distinguidos," artículo Fernandez Lizardi, Joaquín. 
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estado actual de los conocimientos humanos; el nuevo giro ene 
han tomado las ciencias, sustituyendo á la sutileza la solidez3 v' 
el espíritu de riguroso análisis al gusto erudito que antes domi-
naba; la facilidad de adquirir libros; el contacto con los países 
civilizados; el roce con los extranjeros, y las consecuencias de la 
libertad que todo lo somete á las discusiones públicas, han pues-
to el teatro del saber y del talento muy lejos de los colegios — 
Entonces [en tiempo del gobierno español] sucedía lo contrario 
L o que se enseñaba era todo 1o. que se sabia; las sutilezas en qm 
allí se ejercitaban los jóvenes, eran la única lógica conocida; la 
erudición con que se recargaba la memoria, se tenia por el tipo, 
por la medida de la ciencia; los libros eran muy escasos y en ex-
tremo caros; todas las comunicaciones estaban cerradas, y las ba-
randillas de los generales [las aulas mayores] fueron'el teatro 
magno, del saber y de la ciencia. Los hombres instruidos eran 
menos que hoy, y su sociedad se reducía á la de los colegios Cal-
cúlese, pues, la influencia de estos.—Si hoy seanunciára un acto 
en el que algún joven fuera á recitar de memoria las inmensas 
compilaciones del derecho civil romano y del canónico y alo-u-
nas docenas de los gruesos volúmenes en que han sido comenta-
dos, todo el mundo sen t ina que se diese tan esteril ocupacion á 
la inteligencia inmensa y aplicación extraordinaria del joven es-
tudiante Entonces, cuando esto sucedía, era considerado como 
el non plus: del saber, y los mas acreditados doctores debían sen-
t irse humillados ante aquel prodigio de erudición" (1). 

(1) SVyjoo en su Teatro, discurso intitulado Sabiduría Aparente, dice: 
Hay ynos sabios no de entendimiento, sino de memoria, en quienes están 

estampadas las letras como las inscripciones en los mármoles, que las osten-
tan y no las perciben. Son unos libros mentales, donde están escritos muchos 
textos; pero propiamente libros, esto es, llenos de doctrina y desnudos ele in-
teligencia. v Asi puede suceder que uno sepa de memoria todas las obras do 
tanto 1 omas y sea corto teólogo; que sepa elel mismo modo los derechos ci-
vil y canomco, y sea muy mal jurista. Y aunque se dice que la jurispruden-
cia consiste casi únicamente en memoria, ó por lo menos, mas en memoria 
que en entendimiento, es otro error común. . . He visto entre los profesores de 
todas facultades muy vulgarizada la queja de falta de memoria, y en todos 
noté un aprecio excesivo de la potencia memorativa sobre la discursiva; de 
modo que, á mi parecer, si hubiese eios tiendas, de las cuales en launa se ven-
diese memoria y en la otra entendimiento, el dueño de la primera se haría 
presto riquísimo, y el segundo moriría de hambre. Siempre fuí de opuesta 
opimoa, y por mi puedo decir, que mas precio daría por un adarme de en-
tendimiento que por una onza de memoria." 

21$ 

I T Testimonio del Doctor Carpió. 
E s t e médico notable i célebre poeta, en el elogio fúnebre del 

célebre Doctor P e d r o Escobedo, dice: "Duro y penoso es volver 
los ojos atrás para contemplar el cuadro de la l i teratura mexica-
na en tiempo de los yireyes. P o r causas multiplicadas que no es 
del caso referir, miró la corte con desdeñosa frialdad, y á veces 
con ave.rsion, Jos conocimientos profundos, señaladamente de las 
ciencias naturales, y puso sobre ellas una mano ardiente, que secó 
sus hojas, y sus frutos, y sus raices, como hace con las plantas el 
viento del desierto. S e daba la enseñanza bajo planes trunca-
dos y con métodos embarazosos ó incoherentes, sin libros, sin pro-
tección y hasta sin esperanzas; de semejante estado de cosas, no 
podia resul tar en los jóvenes sino una especie de indiferentismo 
literario, y e,l desaliento y el fastidio, y un mortal desconsuelo, 
porque es inconsolable la desesperación. Es to no quiere decir 
que en medio de t an g rave desconcierto faltasen genios resueltos 
y laboriosos .que con sus esfuerzos personales se sobrepusiesen á 
su siglo y manifestasen que la asiduidad en el t rabajo arrostra 
con todos los obstáculos que le opone la naturaleza y la so-
ciedad" (1) . 

XI Testimonios del biógrafo Sosa, 
E l Señor Doctor D. Francisco -Sosa, sobresaliente literato me-

xicano, en sus mui út i les "Biografías de Mexicanos Distingui-
dos,'' que ha publicado en el año próximo pasado de 1884, en la 
biografía de F r a y Manuel Navar re t e dice: " É l joven zamorano 
tomó el habito de S a n Francisco en el convento de San Pedro y 
San Pablo de Querétaro á los diez y nueve años de edad (1787).—• 
Concluido el noviciado, se dedicó de nuevo al estudio de la lati-
nidad, y en seguida emprendió el de la filosofía. Nuevos hori-

(1) E l literato general Torne! y Mendívii en el elogio fúnebre del mismo 
fundador de la Escuela de Medicina en la capital de México, dice: "Digno era 
Escobedo de encomios, y aun de aplauso, por haber procurado con el celo de 
las almas ardientes, adquirir para sí una ciencia, huérfana en México, vista 
con desden en su mezquino plan de estudios, abandonada á investigaciones es-
tériles y aisladas, sin raido, sin aparato, sin prestigio, sin algunos de esos arreos 
y adornos que atraen y seducen a la juventud, al decidirse por alguna carrera." 



zontes se abrieron ante sus ojos, y , á pesar de que entonces no eré 
bien vista todavía lafüoiofia moderna, consagróse él á su estudio, 
dando de mano á la peripatética que á la sazón privaba." El 
mismo Sr. Sosa en la biografía del yucatéco D. P a b l o Moreno 
dice: "Pasó en seguida á enseñar un curso de filosofía en el que, 
arrostrando las mayores dificultades y disgustos, logró- sacudir 
los antiguos errotes y ser el primero que. abriese un camino ig-
norado, y también aborrecido en mucho por el .escolasticismo de los 
que deseaban poner mas trabas al entendimiento humano, é im-
pedirle discurrir con exactitud y acierto. Copiaremos lo que 
acerca do esto dice I). Lorenzo de Zavala, uno de sus mas céle-
bres discípulos.—"No debo Omitir aquí, en obsequio de un hom-
bre inmortal en los anales de Yucatan, el nombre de D. Pablo 
Moreno, maestro ele filosofía en Mérida, el primero que se atre-
vió á introducir la duda sobre las doctrinas mas r e spe t adas . . . y 
que á beneficio de sus esfuerzos tínicos, pudo sobreponerse á to-
dos sus contemporáneos, enseñando los principios de una filosofía 
luminosa y abriendo brecha en medio de tinieblas espesas, á las 
verdades Útiles que han 'hecho después prodigiosos progresos en 
toda la N u e v a España; ¡qué fuerza de espíritu y. cuanta constan-
cia no era necesaria para elevarse á tanta a l tura ' rodeada de-tan-
tos obstáculos! Su. voz se hizo escuchar en. u n desierto de ideas-
y de principios." • - • 

El mismo biógrafo Sosa en la biografía del médico i poeta Car-
pió dice; "D. Manuel Carpió nació en-la Villa de Cosamaloapan 
(Veracruz), el dia 1 P de Mayo de 1791. E r a muy niño cuando 
su padre trasladó su residencia á . Puebla, y en esta ciudad fué 
donde hizo sus estudios de latinidad, filosofía y teología. Termi-
nados estos, comenzó el del derecho en el mismo seminario con-
ciliar; pero á poco lo abandonó para dedicarse definitivamente á 
la medicina. E n aquella época solo en las universidades de Gua-
dalajara y México había cátedras de esa facultad; pero resentían-
se de varios errores en el método. Y si esto pasaba, en las• dos pri-
meras ciudades del país, ¿qué no débia- acontecer &n las de segundo 
orden? 

El mismo biógrafo en la biografía d e Gómez Farias , nativo de 
Guadalajara i Presidente de la República, dice: "Dedicado á la 
carrera de la medicina, su talento clarísimo y su sed de saber le 
hicieron comprender bien pronto que la ciencia que podía adqui-
rir bajo el sistema de enseñanza en uso entonces, seria insuficien-
te, y consagróse á aprender el idioma francés, para estudiar en 
los libros que no eran aceptados-por sus maestros, ni conocidos 

siquiera.—Una vez que* adquirió la suma de conocimientos qué 
deseaba, presentóse á exámen en Guadalajara, y á punto estuvo 
de ser declarado hereje por haber aprovechado libros france-
ses' (1). 

El mismo Señor Sosa en la biografía del celebre médico D. Mi-
guel Jimenez dice: " E n 1834 ingresó al "Establecimiento de 
Ciencias Médicas", hoy Escuela de Medicina, y fué uno de sus 
mas preclaros alumnos; obtuvo los lugares mas distinguidos y las 
mayores consideraciones, tocándole en suerte ser del número de 
los que hicieron por pringa vez en México los estudios prácticos de 
anatomía, de operaciones y de clínica, estudios que en aquella época 
de atraso en que imperaban las mas absurdas preocupaciones, fue-
ron reputados como un verdadero escándalo " 

XVn Testimonio del critico Abril, 
P e d r o Siinon Abril , sabio crítico español del reinado de Feli-

pe I I , escribió un libro tan interesante como breve,, cuyo t í tulo 
es este: "Apuntamientos de como se deben Reformar las Doc-
trinas, y la manera del enseñallas, para reducillas á su ant igua 
entereza j j)e?fkion; de que con la malicia del tiempo, y con el 
demasiado deseo de llegar los hombres presto á tomar las insig-
nias dellas, han caido; hechos al R e y Nues t ro Señor Don Fel ipe 
I I por el Doctor Pedro Simón Abr ik" E n dicha obra dice: 
"Errores en la Teología.—La Sagrada Teología, cuanto es de su 
parte, no tiene, error ninguno, an tes ella es la luz y la guía de 
todas nuestras obras, y el peso con que se pesa la verdad," y la 
Sara, que es la señora á quien ha de estar sugeta la criada Aga r , 
que significa las demás ciencias, como dijeron sabia y santamente 
Filón, grave escritor hebreo, y nuestro gran Basilio. P o r q u e 
en las demás ciencias, todo lo que repugnase 4. la verdad de esta 
seria falsedad, y corno rebelión de la criada contra la señora. 
Pero porque la malicia de los tiempos ha mezclado en ella cosas 
traídas por manos de hombres, los cuales á sus imaginaciones y 
curiosidades han dado atrevidamente nombre de teología; en 
cuanto á esta par te hay algo que enmendar y reformar en ella, 

(1) Acabó de estudiar filosofia en el seminario de Guadalajara en agosto 
de 1800,'habiendo sido su maestro el Doctor D. José de Jesus Huerta- por lo 
qué creo que el examen público en Guadalajara de que habla el Sr. So» debe-
haber sido por el ano de 1807, ~ - - . 



zontes se abrieron ante sus ojos, y , á pesar de que entonces no eré 
bien vista todavía lafüoíofia moderna, consagróse él á su estudio, 
dando de mano á la peripatética que á la sazón privaba." El 
mismo Sr. Sosa en la biografía del yucatéco D. P a b l o Moreno 
dice: "Pasó en seguida á enseñar un curso de filosofía en el que, 
arrostrando las mayores dificultades y disgustos, logró- sacudir 
los antiguos errotes y ser el primero que. abriese un camino ig-
norado, y también aborrecido en mucho por el .escolasticismo de los 
que deseaban poner mas trabas al entendimiento humano, é im-
pedirle discurrir con exactitud y acierto. Copiaremos lo que 
acerca do esto dice I). Lorenzo de Zavala, uno de sus mas céle-
bres discípulos.—"No debo ómitir aquí, en obsequio de un hom-
bre inmortal en los anales de Yucatan, el nombre de D. Pablo 
Moreno, maestro de filosofía en Mérida, el primero que se atre-
vió á introducir la duda sobre las doctrinas mas r e spe t adas . . . y 
que á beneficio de sus esfuerzos tínicos, pudo sobreponerse á to-
dos sus contemporáneos, enseñando los- principios de una filosofía 
luminosa y abriendo brecha en medio de tinieblas espesas, á las 
verdades Útiles que han 'hecho despues prodigiosos progresos en 
toda la N u e v a España; ¡qué fuerza de espíritu y. cuanta constan-
cia no era necesaria para elevarse á tanta a l tura ' rodeada de-tan-
tos obstáculos! Su. voz se hizo escuchar en. u n desierto de ideas-
y de principios." • - • 

El mismo biógrafo Sosa en la biografía del médico i poeta Car-
pió dice; "D. Manuel Carpió nació en-la Villa de Cosamaloapan 
(Veracrüz), el dia 1 P de Mayo de 1791. E r a muy niño cuando 
su padre trasladó su residencia á . Puebla, y en esta ciudad fué 
donde hizo sus estudios de latinidad, filosofía y teología. Termi-
nados estos, comenzó el del derecho en el mismo seminario con-
ciliar; pero á poco lo abandonó para dedicarse definitivamente á 
la medicina. E n aquella época solo en las universidades de Gua-
dalajara y México había cátedras de esa facultad; pero resentían-
se de varios errores en el método. Y si esto pasaba en las• dos pri-
meras ciudades del país, ¿qué no debia-acontecer en las de segundo 
orden? 

El mismo biógrafo en la biografía d e Gómez Farias , nativo de 
Guadalajara i Presidente de la República, dice: "Dedicado á la 
carrera de la medicina, su talento clarísimo y su sed de saber le 
hicieron comprender bien pronto que la ciencia que podía adqui-
rir bajo el sistema de enseñanza en uso entonces, seria insuficien-
te, y consagróse á aprender el idioma francés, para estudiar en 
los libros que no eran aceptados-por sus maestros, ni conocidos 

siquiera.—Una vez que* adquirió la suma de conocimientos qué 
deseaba, presentóse á exámen en Guadalajara, y á punto estuvo 
de ser declarado hereje por haber aprovechado libros france-
ses' (1). 

El mismo Señor Sosa en la biografía del célebre médico D. Mi-
guel Jimenez dice: " E n 1834 ingresó al "Establecimiento de 
Ciencias Médicas", hoy Escuela de Medicina, y fué uno de sus 
mas preclaros alumnos; obtuvo los lugares mas distinguidos y las 
mayores consideraciones, tocándole en suerte ser del número de 
los que hicieron por pringa vez en México los estudios prácticos de 
anatomía, de operaciones y de clínica, estudios que en aquella época 
de atraso en que imperaban las mas absurdas preocupaciones, fue-
ron reputados como un verdadero escándalo " 

XVn Testimonio del critico Abril, 
P e d r o Siinon Abril , sabio crítico español del reinado de Feli-

pe I I , escribió un libro tan interesante como breve,, cuyo t í tulo 
es este: "Apuntamientos de como se deben Reformar las Doc-
trinas, y la manera del enseñallas, para reducillas á su ant igua 
entereza y jierficion; de que con la malicia del tiempo, y con el 
demasiado deseo de llegar los hombres presto á tomar las insig-
nias dellas, han caído; hechos al R e y Nuest ro Señor Don Fel ipe 
I I por el Doctor Pedro Simón Abri l ." E n dicha obra dice: 
"Errores en la Teología.—La Sagrada Teología, cuanto es de su 
parte, no tiene, error ninguno, an tes ella es la luz y la guía de 
todas nuestras obras, y el peso con que se pesa la verdad," y la 
Sara, que es la señera á quien ha de estar sugeta la criada Aga r , 
que significa las demás ciencias, como dijeron sabia y santamente 
Filón, grave escritor hebreo, y nuestro gran Basilio. P o r q u e 
en las demás ciencias, todo lo que repugnase 4. la verdad de esta 
seria falsedad, y corno rebelión de la criada contra la señora. 
Pero porque la malicia de los tiempos ha mezclado en ella cosas 
traídas por manos de hombres, los cuales á sus imaginaciones y 
curiosidades han dado atrevidamente nombre de teología; en 
cuanto á esta par te hay algo que enmendar y reformar en ella, 

(1) Acabó de estudiar filosofia en el seminario de Guadalajara en agosto 
de 1800,'habiendo sido su maestro el Doctor D. José de Jesus Huerta- por lo 
qué creo que el examen público en Guadalajara de que habla el Sr. Sok debe-
haber sido por el ano de 1807, ~ - - . 



has ta volvella y restiluiüa á la puridad y llaneza con que aquellos 
San tos Doctores de la primitiva Iglesia la trataron.-—Es, pues, 
er ror de hombres en la Sagrada Teología el haber dejado de leer 
(enseñar) en las escuelas (Universidades y colegios) aquellos San-
tos y antiguos escritores que nos enseñaron lo que era necesario 
pa ra el remedio y salvación de nuestras almas, huyendo de cosas 
que son mas de vana curiosidad que de necesidad; cómo son los es, 
critos de San Dionisio Areopagita, el Panario y el Ancordato de 
S a n Epifanio, la Teología Escolástica de San J u a n Damaseeno, los 
libros de Trinitate de San Agust ín y los de San Hilario, las recopila, 
ciones y lugareá comunes del maestro Pedro ^Lombardo, que por o.-
t r o nombre llaman ei Maestro de las Sentencias, y otros así de añtb 
g u a y sana doctrina; y haber introducido en su lugar á escritores 
modernos, que han henchido la escuela de cuestiones metaf ísicas y 
curiosas, mas que fructuosas, pues ni sirven para refutar errores 
de herejes, ni para enseñar al pueblo cristiano los caminos del 
Señor . E r ro r de hombres es no seguir en el enseñar el método 
analítico que Aristóteles enseñó y Euclides siguió en las matemár 
ticas, poniendo sus principios, peticiones y definiciones, y coli-
giendo de allí sus conclusiones, con que el entendimiento huma-
no vá siguiendo la verdad; sinp ponello todo por dudas y dispu-
tas , con que el entendimiento humano se acostumbra á dudallo 
todo, y á no asegurarse en nada, como hacían lps filósofos que se 
l lamaron escépticos y académicos.—Error de hombres es desva-
necerse mucho, y gastar mucho tiempo en disputas dialécticas, y 
hacer mas ostentación en ellas que ,en las verdades llanas y pues-
t a s en fuerza de demostración, como si no hubiese en que gastar 
mejor los buenos años de la vida en inteligencia de los Libros 
Sagrados, decretos de los Santos Concilios, doctrinas de Santos 
antiguos, Histor ias de las cosas de la Iglesia" (1). 

Quien haya sido Pedro Simón Abril , lo muestra el distinguido 
l i terato español D. .José Clemente Carnicero, r e i m p r e s o r ^ editor 
de los referidos Apuntamientos en 1817, en la Advertencia pre-
liminar donde dice: "Bien conocido es entre los literatos el mérito 
del célebre Pedro Simón Abri l . P o r la "Biblioteca Í-Jueva de 
D. Nicolás Antonio se vé el crecido número de obras, y todas 
apreeiables, que compuso y t radujo aquel ilustre español: por lo 
qué con razón es contado entre los grandes y sabios que tuvo ei 
siglo X V I . " I el mismo Abr i l manifiesta su mérito en estas pa-
labras que dice a Felipe I I al fin de su libro: "Todo esto que p 

(1) I si tal estaba el ama, ¿cual estaría Itv criada? 

4 Vuesa Majestad he escrito, lo he colegido de cuarenta:años de 
buenos estudios que he tenido, griegos y latinos, en la lición de 
los mas graves y antiguos escritores en todo genero de letras." 

XVIII Testimonios M critico M a m 
E n este ano de 1885 he comprado un precioso libro que en es-

te mismo año se ha impreso en Madrid, intitulado: "Fray Luis 
de León y la Filosofía Española del siglo X V I , por el Pad re 
Fray Marcelino. Gutiérrez, del Orden <Je San Agust ín , con. un 
prólogo del Hustrísimo Señor Don F r a y Tomas Cámara, Obispo 
de Tranópolis." Dicho prólogo es encomiástico de la obra, i dice 
en él el Sr. Obispo que F r a y Marcelino por su modestia no que-
ría publicarla, pero que Su Ilustrísima le instó para que la diera 
a la prensa. 

El crítico G u t i e r r e en el capítulo 1 P dice: "Per t inaz é irre-
ducible el que llamaremos en adelante escolasticismo intransigen-
te, si alguna vez dió esperanza de entrar en el buen camino, re-
formando en parte., ya el - método y condiciones externas de su 
enseñanza, ya sus dogmas mismos, no hubo modo de hacer se 
desprendiese de las trabas y vulgares atavíos que le ..condenaban 
á llevar una vida miserable. Hablando en general, por no aducir 
nombres ilustres extraviados en fuerza de la opinioir común, un 
lenguaje pobre, esterilizado por el uso frecuentísimo de términos 
no menos duros que desusados; un método atado y pueril,' conver-
tido en norma necesaria de las ideas y délas expresiones; un mo-
do de pensar, donde tenían tanto-peso circunstancias externas de 
autoridad é intereses particulares, como las únicamente atendibles 
de las razones de las cosas; arraigado como estaba profundamen-
te todo ello en nuestras^ escuelas, siguió caracterizándolas en su 
parte mas numerosa, si no en la mas sana, hasta muy adelantado 
el s i 0 l o 3-jct 

oposicion que desde luego hallaron las nuevas 
ideas, manifestada al principio en el desden con que se recibían, 
vino bien pronto á convertirse en guerra abierta, sostenida t e -
nazmente por un partido numeroso y de grandísimo influjo en el 
común de los hombres de letras. Mas lo peor es que llegaron á 
aceptarse como propios aquellos vicios, que antes se miraban co-
mo hijos de las circunstancias de los tiempos. Bastaba ya que se 
proclamasen los principios del buen gusto, para traerse sobre sí 
los cargos mas odiosos; los ataques á los extravíos de la Escuela 
producían luchas empeñadas, en que por lo común no se atendía 



has ta volvella y restiluiüa á la puridad y llaneza con que aquellos 
San tos Doctores de la primitiva Iglesia la trataron.-—Es, pues, 
er ror de hombres en la Sagrada Teología el haber dejado de leer 
(enseñar) en las escuelas (Universidades y colegios) aquellos San-
tos y antiguos escritores que nos enseñaron lo que era necesario 
pa ra el remedio y salvación de nuestras almas, huyendo de cosas 
que son mas de vana curiosidad que de necesidad; cómo son los es, 
critos de San Dionisio Areopagita, el Panario y el Ancordato de 
S a n Epifanio, la Teología Escolástica de San J u a n Damasceno, los 
libros de Trinitate de San Agust ín y los de San Hilario, las recopila, 
ciones y lugares comunes del maestro Pedro ^Lombardo, que por o.-
t r o nombre llaman ei Maestro de las Sentencias, y otros así de añtb 
g u a y sana doctrina; y haber introducido en su lugar á escritores 
modernos, que han henchido la escuela de cuestiones metaf ísicas y 
curiosas, mas que fructuosas, pues ni sirven para refutar errores 
de herejes, ni para enseñar al pueblo cristiano los caminos del 
Señor . E r ro r de hombres es no seguir en el enseñar el método 
analítico que Aristóteles enseñó y Euclides siguió en las matemár 
ticas, poniendo sus principios, peticiones y definiciones, y coli-
giendo de allí sus conclusiones, con que el entendimiento huma-
no vá siguiendo la verdad; sino ponello todo por dudas y dispu-
tas , con que el entendimiento humano se acostumbra á dudallo 
todo, y á no asegurarse en nada, como hacían lps filósofos que se 
l lamaron escépticos y académicos.—Error de hombres es desva-
necerse mucho, y gastar mucho tiempo en disputas dialécticas, y 
hacer mas ostentación en ellas que ,en las verdades llanas y pues-
t a s en fuerza de demostración, como si no hubiese en que gastar 
mejor los buenos años de la vida en inteligencia de los Libros 
Sagrados, decretos de los Santos Concilios, doctrinas de Santos 
antiguos, Histor ias de las cosas de la Iglesia" (1). 

Quien haya sido Pedro Simón Abril , lo muestra el distinguido 
l i terato español D . .José Clemente Carnicero, r e i m p r e s o r ^ editor 
de los referidos Apuntamientos en 1817, en la Advertencia pre-
liminar donde dice: "Bien conocido es entre los literatos el mérito 
del célebre Pedro Simón Abri l . P o r la "Biblioteca Í-Jueva de 
D. Nicolás Antonio se vé el crecido número de obras, y todas 
apreeiables, que compuso y t radujo aquel ilustre español: por lo 
qué con razón es contado entre los grandes y sabios que tuvo ei 
siglo X V I . " I el mismo Abr i l manifiesta su mérito en estas pa-
labras que dice a Felipe I I al fin de su libro: "Todo esto que p 

(1) I sí tal estaba el ama, ¿cual estaría la criada? 

4 Vuesa Majestad he escrito, lo he colegido de cuarenta:años de 
buenos estudios que he tenido, griegos y latinos, en la lición de 
los mas graves y antiguos escritores en todo genero de letras." 

XVIII Testimonios del critico Mierrez , 
E n este ano de 1885 he comprado un precioso libro que en es-

te mismo año se ha impreso en Madrid, intitulado: "Fray Luis 
de León y la Filosofía Española del siglo X V I , por el Pad re 
Fray Marcelino. Gutiérrez, del Orden <Je San Agust ín , con. un 
prólogo del Ilustrísimo Señor Don F r a y Tomas Cámara, Obispo 
de Tranópolis." Dicho prólogo es encomiástico de la obra, i dice 
en él el Sr. Obispo que F r a y Marcelino por su modestia no que-
ría publicarla, pero que Su Ilustrísima le instó para que la diera 
a la prensa. 

El crítico G u t i e r r e en el capítulo 1 P dice: "Per t inaz é irre-
ducible el que llamaremos en adelante escolasticismo intransigen-
te, si alguna vez dió esperanza de entrar en el buen camino, re-
formando en parte, ya el ' método y condiciones externas de su 
enseñanza, ya sus dogmas mismos, no hubo modo de hacer se 
desprendiese de las trabas y vulgares atavíos que le ..condenaban 
á llevar una vida miserable. Hablando en general, por no aducir 
nombres ilustres extraviados en fuerza de la opiniom común, un 
lenguaje pobre, esterilizado por el uso frecuentísimo de términos 
no menos duros que desusados; un método atado y pueril,' conver-
tido en norma necesaria de las ideas y délas expresiones; un mo-
do de pensar, donde tenían tanto-peso circunstancias externas de 
autoridad é intereses particulares, como las únicamente atendibles 
de las razones de las cosas; arraigado como estaba profundamen-
te todo ello en nuestras^ escuelas, siguió caracterizándolas en su 
parte mas numerosa, si no en la mas sana, hasta muy adelantado 
el s i 0 l o 3-jct 

oposicion que desde luego hallaron las nuevas 
ideas, manifestada al principio en el desden con que se recibían, 
vino bien pronto á convertirse en guerra abierta, sostenida t e -
nazmente por un partido numeroso y de grandísimo influjo en el 
común de los hombres de letras. Mas lo peor es que llegaron á 
aceptarse como propios aquellos vicios, que antes se miraban co-
mo hijos de las circunstancias de los tiempos. Bastaba ya que se 
proclamasen los principios del buen gusto, para traerse sobre si 
los cargos mas odiosos; los ataques á los extravíos de la Escuela 
producían luchas empeñadas, en que por lo común no se atendía 



á consideraciones de ninguna especie, pasando con demasiada fre-
cuencia de contiendas de doctrina á contiendas personales; y cía-
ro es que en medio de t an vivas contestaciones, las propuestas de 
reforma 6 no habían do oírse» ó hab ían d e oírse muy m a l Sin 
examen ó con exameii muy somero del sentir de los nuevos filósofos, 
sin atención á lo bueno que pudiera encerrarse en sus proposi-
ciones, que es necesario confesar haberse convertido mas de una 
vez en intolerables exigencias, se les condenaba en absoluto, envol-
viéndolo todo en un anatema mismo. " 

P o r la historia de la filosofia consta que en las principales na-
ciones de Europa, como Francia, Ing la te r ra , Italia, Holanda i 
Alemania, el mal escolasticismo acabó en ei siglo XVI , i que 
en el X V I I no se veían sino restos insignificantes [1]; mas en. 
España se conservó-todavía siglo i medio, 

E l Diccionario Universal de Historia y Geografia, edición de Mé-
xico,1853-1856, artículo Villalpando (Gaspar CardiUos de) dice: 
"famoso teólogo.español; nació en Segovia en el siglo X V I ; enseñó 
elocuencia y filosofia en la universidad de Alcalá; adquirió repu-
tación por sus Comentarios sobre Por f i r io y sobre el Organum 
y los libros de física dé Aristóteles ." E n España en los siglos 
XVI , X V I I i X V I I I se daba el nombre de súmulas a unos com-
pendios por los que se enseñaba a la j u v e n t u d de las Universida-
des i cBlegiós la lógica, metafísica i física sèudóaristotélica: súmu-
las, qué combatió i ridiculizó Féyjoo. , Lo.s autores de súmulas 
mas seguidos eran un. tal Encina, o t ro quidam Navero y otro 
quidam Dulardo. Gaspar Villalpando' citado por Gutierrez, es-
cribiendo en é.l último tercio del siglo X V I dice: "En Alemania, en 
Francia, en, Flandes, en Malia', no qùeda ni una •pequeña reliquia 
de súmulas ìli memoria de toda la barbarie. § O Í O E s p a í l í i 
p r o f e s a bagatelas, estima mucho á los Encinas, Nave-
ros y D u l a r d o s , . . Mas aunque Sa lamanca y Alcalá enseñen pú-
blicamente estas s ú m u l a s . . . en una y o t ra Universidad hay mu-
chos ciertamente, y todos ellos clarísimos por el ingenio y por 

(1) -"La duración de la filosofia escolástica se divide generalmente en 
tres edades: la primera desde Abelardo hasta Alberto Magno hacia la 
mitad del siglo XIII; la segunda desde Alberto - Magno hasta Durando, Obis-
po de Meáux en 1330; la tercera desde Durando hasta principios del siglo 
XVI. Seguiremos esta division-en la presente Historia." ("Historia Elemen-
tal de.la Filosofia parauso de las Universidades, Seminarios y Colegios,'' es-
crita en francés en dos tomos por el Ilustrísimo Bouvier y traducida al caste-
llano, revisada y anotada por el Doctor D. Antolin Monecillo, individuo de Ì&. 
Real Academia de la Historia y hoy Obispo; libro 7 , capítulo 1 •). 

las letras (que si fuera necesario podría citar), que se duelen 
gravemente de que las bue?ias letras son tenidas en nada, y las 
malas y perniciosas sean encomiadas. L o que ellos atestiguan, 
no solamente en el lenguaje familiar, sino también algunas veces 
y con lágrimas, en las cátedras de los colegios y en los púlpi-
tos» (1). 

¿Qué libro les parece a mis lectores era el que en el r ep 
nado de Felipe I I I , esto es, en el primer tercio del siglo X V I I , 
servia de texto para la enseñanza de la filosofía en la Universi-
dad de Alcalá, que era a la sazón la segunda i quizá la primera 
de las Universidades de España? Los "Comentarios á toda la 
Lógica de Aristóteles" por el P a d r e Rubio, jesuita de la N u e -
va España [2]. L a obra pues que se reputaba mejor para la en-

(1) Divino tamen numine, diligentia etiam bonorum atque sapientimn 
virorum, nostris hisce felicissimis, si cum retroactis ccmferatur temporibus, 
foedae illae atque inauspicatae litterae, fuco deprehenso, contemni coepe-
nint, melioresque scriptoresevolvi et tractari tam diligenter, ut in Gemia-
nía, Galia, Flandria, Italia, ne exiguaquidem reliquia sit summularum, 
imo vero totius barbariei memoria. Sola Hispania naenias amplectilur: 
Encinas, Naveros, Dulardos in pretio habat. In primisveró Salmantica et 
Complutum; nam Coimbra et Valentía, hac parte caeteras natíones, quas 
dixi, sequuta est. Q.uamquam autem Salmantica et Complutum summu-
las publicé istas doceant... utrobique profectb multisunt, atque illi omnes 
ingenio et litteris clarissimi, (quos si res poseer et recen sere possém), qui 
graviter dolent nullo looo bonas haberi litteras, et subliim malas ét perni-
ciosas. Quod illi, non in sermone tantum familiari testantur, sed cum la-
chrimis interdum in gimnasiis et pro concione. (Súmma Summularum, 
praef. lib. 2). 

(2) Beristain dice: "(Rubio P. Antonio): natural de la villa de Rueda en 
la Abadía de Medina del Campo. Abrazó el instituto de San Ignacio en el co-
legio de Alcalá de Henares el año de 1569, y á póeo tiempo fué trasladado á 
México, donde enseñó la filosofía . . . Sus escritos, como los refiere el Padre 
Alegambe en su Biblioteca Jesuítica, son los siguientes: Commentaria in 
Universam Aristotelis Logicam. Coloniae suníptibus Arnoldi Milii. 1605. 
A esta obra intituló el autor Lógica Mexicana, porque la escribió en México 
y en México la enseñó. Y la Universidad de Alcalá decretó que esta y no 
otra se explicase en sus aulas, cuyo decreto aprobó el rey (Felipe III)." El 
Padre Rubio era un refinado peripatético i escribió en latin e imprimió en Eu-
ropa ("conociendo lo costoso que esto le seria en América" dice Beristain) 
estas otras obras que refiere el mismo bibliógrafo: "Comentarios á los Ocho 
Libros de Aristóteles de Physico auditó", "Comentarios á los Libros de Aris-
tóteles de Anima" "Comentarios á los Libros de Aristóteles de Ortu et In-
ieritui "Comentarios á los Libros de Aristóteles de Coelo el Mundo," o sea 
la enseñanza de la tierra fija, del cielo sólido i cóncavo i demás astronomía de 
Aristóteles; cuando ya hacia mas de medio siglo (1543) que un genio, alzando 



señanza de la filosofía, los Comentarios del Padre Rubio, se en-
señó en la Univers idad de MóSieo antes que en la de Alca-
lá. ¿Era por esto que Balbuena, escribiendo precisamente en esa 
época, en el p r imer tercio del siglo XVII , juzgaba que en algu-
nos capítulos la enseñanza estaba mejor en la Universidad de 
México que en la Universidad alcarreña i demás primeras Uni-
versidades de España? N o lo sé (1) . 

Los test imonios de Villalpando, Eeyjoo, P e d r o Simón Abril, 
el agustiniano Gutierrez, Beristain i otros sabios han aguadó\&& a-

el vuelo desde Thorn, aldea de Polonia, hasta los astros, con potente mano ha-
bía destruido el cielo de Aristóteles i de los escolásticos. La palabra cielo se 
deriva de la latina coelum, i esta de otra griega que significa cóncavo. 

(1) Balbuena en su poema Grandeza Mexicana, describiendo la Univer-
sidad de México dice: 

Préciense las Escuelas Salmantinas, 
Las de Alcalá, Lovaina y las de Atenas 
J)e sus letras y ciencias peregrinas: 

Préciense de tener las aulas llenas, 
De mas borlas, que bien será posible; 
Mas no en letras mejores, ni tan buenas. 

¡Qué contraste! E n los mismos comienzos del siglo XVII, cuando habia tal 
furor en la Universidad de México, en la de Alcalá i en las demás de Es-
paña por profesar i lucir la filosofía de Aristóteles, el Venerable Pedio 
Velasco de la Compañía de Jesús, daba a su provincial una respuesta digna 
de un apóstol. Dice Beristain: "Velase© (Padre Pedro): nació en México 
el año de 1581 de la esclarecida sangre de los Condestables de Casti-
lla. Fué sobrino del Yirey D. Luis (de Velasco el Segundo, que a la sa-
zón gobernaba Ja Nueva E s p a ñ a ) . . . Consta que ayudó al Padre Doctor 
Rubio en la obra de los Comentarios sobre Aristóteles. pero prefirien-
do la salud de sus p ró j imos . . . fué catorce años misionero de los indios de 
Sinaloa y el apóstol y primer predicador que convirtió á los chicoratos, 
baca-paces, gozopas, oranirotos, bayacatos y cahametos; de los cuales bauti-
zó mas de 6.0.00 adulto? y á todos sus hijos hasta el número de 20.000. 
Y habiendo deseado la provincia de la Compañía (de Jesús) tenerlo en Méxi-
co y empleado en cátedras, le escribió el provincial ofreciéndole la de filosoíia 
del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo; á lo que respondió en carta 
que he leído así: "Yo , mi Padre Provincial, me siento muy aficionado á estos 
pobrecitos. . . He aprendido dos idiomas de estas gentes, voy tras el tercero... 
y es muy grande mi sentimiento al considerar que he de trocar el Libro del 
Evangelio de Cristo por los de Aristóteles." El provincial accedió i dejó en 
«as lejanas serranías de Sicaloa al Padre Velasco, tan Venerable como el Ilus-
ínsimo Palafox, i arabos despues contendientes en un ruidoso juicio canónico, 

predaciones deZamacois, D. Adolfo Líanos, Aguiíar y Maroeho i 
demás defensores exagerados de España i de la Nueva España en 
el orden científico (1). P o r los documentos que acabo de citar 
consta que en Alemania, Francia, Flandes e Italia, no digo en el 
siglo X V I I , sino antes, en el último tercio del siglo X V I , 
ya no habia ni restos de súmulas. Es asi que en España to-
davía a mediados del siglo X V I I I Feyjoo tuvo que luchar con 
las súmulas, i en la N u e v a España todavía en los últimos años 
del mismo siglo, Alzate tuvo que luchar con las súmulas. Lue-
go España i la Nueva España estuvieron atrasadas en la filo-
sofía en los siglos X V I , X V l I i XVII I . Luego la filosofía que se 
enseñaba en los mismos siglos en las Universidades i coleo-ios de 
España i de la Nueva España no era la filosofía de la época, pues-
to que en las-demás naciones de Europa ya no se enseñaba aque-
lla filosofía. La época en que se enseñaba en la Universidad 
de Alcalá la filosofía del P a d r e Rubio ¿no era la época de Ba-
con, de Descartes i de Galiteo? Dicen los referidos defensores 
que los autores extranjeros son los que afirman el a traso de E s -
gaña i sus colonias en la filosofía. I Villalpando, Feyjoo, Pedro 
bimon Abril, el crítico Gutiérrez, Beristain i otros sabios ¿tam-
bién son autores extranjeros? 

Me parece que todo el que estudie este asunto con imparciali-
dad, no podra menos de convencerse del atraso de España i de la 
Nueva España en las ciencias filosóficas en los sio-los X V I I i 
X V I I I ; mas por lo que toca al siglo X V I , algunos lo°pondran en 
duda, en razón de que en la historia España aparece mui grande 
en ese siglo. Es cierto: en el siglo X V I España aparece a 
la vanguardia de las demás naciones de Europa en diversos or-
denes de la civilización; mas si por que España en ese siglo fué 
superior a las demás naciones de Europa en descubrimientos i 
poder marítimo, en hazañas, conquistas i fuerzas militares en ex-
tensión territorial i dominios, en política, en riquezas i en ciencias 
teológicas, creen algunos que en el último tercio del s i d o X V I 
era superior a las demus naciones de Europa también en filosoña 
e n m i humilde juicio errarán. I s ¡ a l g l m o s > o f u s c a d o s ^ 

c e « ^ 
Historia de España de Dionisio, rey de P o r t a l X - ^ ' h a b l a n d o e n s u 

do, asi por el mucho tiempo qué reinó S ^ * * * 
ve meses y cinco dias, c£mo por la ¿andezTde fl'> S ; ^ 7 ^ ^ 
que siempre tuvo. Solo las cLordiS d e l casa v S t l * ? * * S ? ® ^ 
padre é hijo, en su postrimería ^ estTconLto ' ^ * B b o * * * 



que despiden F r a y Luis de Granada , F r a y L u i s de León, Santa 
Teresa de Jesús, Alonso de Ercilla, F e m a n d o de H e r r e r a , Luis 
Vives i o t ras grandes figuras históricas españolas en el campo 
del puhmiento del lenguaje i las bellas letras, creen que la Espa-
ña del siglo X V I en el mismo terreno fué superior a la patria 
del Dante, del Petrarca , del Ar ios to i del Tasso, como lo fué en 
la misma línea de la bella l i t e ra tu ra a las demás naciones de Eu-
ropa, en mi sentir también er rarán (1). 

El crítico Gutierrez en el mismo capítulo dice: "Vicio que es-
terilizaba los t rabajos de la Escuela, sobre todo en la par te expo-
sitiva, era el modo de proceder en el estudio de Aris tóteles . Se 
le estudiaba, pero se le estudiaba en comentarios, á veces de mé-
rito escasísimo, y que tomándose succesivaménte por modelo, iban 
separándose del texto, pero de un modo ináensible." 

Domingo de Soto, monje dominico i uno dé los P a d r e s que mas 
brillaron en el Concilio de Tren to , es una de las mas grandes fi-
gu ra s de la historia de la Ig les ia española. S u s libros, son fin 
pozo de erudición, al grado de que ent re los teólogos dé los siglos 
X V I , X V I I i X V I I I era recibido este como proloquio: "El que 
sabe a Soto, lo sabe todo" (2). T a l e s el anverso de la figura; 
veámosla ahora por el reverso d e l escolasticismo. 

Domingo de Soto en su juventud, o sea España eri materia de fi-
losofía en el primer tercio del siglo XVI. E l crít ico' agust in iano 
Gut ierrez en el capítulo 4 '®r dice: " S e m e j a n t e olvido de los he-
chos píntase á lo vivo, aunque no exclusivamente, én la Escuela 
y en los comentadores de Aris tó te les . Cuando se publ icaban á 
cada paso ilustraciones interminables á los libros De generatione 
ct corruptione, Physicorum, y otros parecidos, donde el fundador 
del Liceo habla mas bién- como metafísico que como filósofo na-

f l ] Balmes en los'últimos capítulos de su obra clásica "El Protestantis-
mo comparado con el .Catolicismo'', en los cuales trata de la revolución filosófi-
ca en Europa en los siglos XVI i XVII, nombra con frecuencia a Francia, 
Italia, Inglaterra i Alemania; pero con sabia prudencia no nombra a su patria 
España, _ En el capítulo 72 ensalza el apogeo de Espapa en la segunda mi-
tad del siglo- XVI en diversos géneros de literatura; pero' no en el' de la filoso-
fía, Dice: "¿Que érala literatura en todos los países protestantes, cuando 
la Italia y la España producian los oradores y los poetas, que han sido en los 
tiempos posteriores el modelo dé cuantos se'han ocupado eñ este linaje de 
estudios?" Dice oradores i poetas; pero con sabia prudencia se abstuyo de 
decir filósofos. 

(2) Qui scit Sotwm scit totum, (Autores de la Enciclopedia de Mellado, 
artípuló Escolasticismo, i D. José Fernando Ramírez, "Noticia de la Yida y 
Escritos de Fray Toribio de Benavente o Motolinia";. 

turai , y casi se reducía al estudio de esa3 mismas obras todo el cur-
so de física que habían de seguir nuestros escolares, apenas se 
estudiaba y aun leia los De Animalibus, Meteorum y otros muchos, 
donde Aris tó te les se a tuvo algo mas á la observación de los he-
chos. A u n á aquellos otros t ra tados se dió carácter mas especu-
lativo del que realmente tenían, 6 á ta menos, no supo sacarse de 
ellos todo el part ido posible en gracia del simple estudio de la na-
turaleza; y Soto en sus Commentaria in octo lib. Physicorum, y 
sobre todo en sus Quaestiones sobre los puntos principales de la 
misma obra, Bañez en su libro De generatione et corruptione y P e -
reira (Benito) en su t ra tado De communibus omnium rerum natu-
rahum principUs, parecen haberse afanado por entresacar de los 
escritos de Aris tóteles todos aquellos problemas que por su ca-
rácter metafísico se avienen male no se avienen en modo alquno con 
el puro examen de los hechos."' 
_ E l crítico Gut ierrez en el capitulo 2 ® dice: « N o es fácil ni 
importa averiguar que hubiera sido del insigne profesor de Sala-
manca (F ray Luis de Leon) de haberle tocado vivir en los pri-
meros años del siglo X V I . P robab lemente no hubiera sido mas 
•afortunado que su ilustre maest ro , en quien lamentaba F r a y 
Lu i s el t raba jo y tiempo inver t idos ene i estudio de una dialécti-
ca tan dificultosa corno inútil; y los sofismas de la Escuela habr ían 
privado á las le t ras castellanas de algunas de sus mas preciadas 
j o y a s . . . E n su Oración F ú n e b r e por su i lustre maest ro Domin-
go de Soto, ci taba como t r i s t e elogio de este: "que en breve 
tiempo, con grande admiración de los hombres hiciste grandes 
.progresos en el estudio de la filosofia; y todo aquel modo de dis-
curr i r gue florecía en aquella edad, espinoso c ier tamente , inútil, 
oscurísimo y sumamente difícil, todos los lazos, todos los concep-
tos fuera de camino, vueltas, ambajes , todos los laberintos, todos 
los modos de eludir y enredar al adversar io, los tuvis te compren-
didos y contados como tus dedos" (1). 

D e veras es t r is te elogio fúnebre ; pero era mu i del gus to de 
aquella selecta concurrencia de peripatéticos. ° 

Domingo de Soto en su vejez, o sea España en materia de filoso-
fía en el último tercio del siglo XVI. E l crítico Gut ier rez en el ca-

- A 
(1) magnos brevi tempore, maglia hominum admiratione pro^ressus 

?» Phylosophiae studio fecisse: totam eam, quae ea aetate vigebat spinosam 
cam quidem et muUlem, sedtamen perobscuram et perdi fidi em disse-
rendi rationem, oinnes loqueos, omnia rationum diverticula, flexus amba-
ges, labyrinthos omnes, omnes adversarium eludendi et illaquaenk ratio-
nes, tamquam tuos dígitos notasse et percepias habuisse. 



pitillo 1 ° dice: "Matamoros (1) , juzgando á Soto en filosofía 
algo mas_benignamente de como le juzgaban otros menos afectos 
al Renacimiento, lamentaba la mala estrella del ilustre dominico 
en los estudios propiamente literarios. " P o r otra parte, escribe 
Domingo de Soto, la única columna de las legítimas letras, según 
la opinion de toda España, habria aventajado á los demás Docto-
res en estudio y doctrina, si, contento con su Tomas y su Aristó-
teles, no hubiera tocado con Comentarios aquella esclarecidísi-
ma Epístola á los Romanos. Según el juicio de los eruditos, á 
la verdad quiso volar al cielo con Icaro; pero aunque lógico agu-
do y gran teólogo, deshechas las alas con el calor del sol, fué 
precipitado en un mar vasto y admirablemente profundo" (2), 

¿I este juicio crítico es el mas benigno? ¿I F r a y Luis de León 
i Alfonso Garcia Matamoros también son autores extranjeros? 
Es tos testimonios son mui fuertes, porque prueban que el falso 
escolasticismo estuvo tan extendido en España, que hasta hom-
bres sapientísimos i extremados teólogos se contagiaron. Esto 
nos hace recordar esta gran sentencia de Melchor Cano: "Son 
hombres mui grandes, pero sin embargo, hombres" (3). E l he-
cho de Domingo de Soto especialmente, haCe recordar este de 
la historia griega. Filipo, el poderoso rey de Macedonia i pa-
dre de Alejandro el Grande, tenia mandado que se le recor-
dase frecuentemente que era hombre, i que por lo mismo esta-
ba mui expuesto a errar en sus resoluciones i disposiciones, para 
reflexionar antes de dar cada una. ¡Qué ejemplo de un gober-
nante gentil a los gobernantes católicos! Tres veces al dia, es-
pecialmente al sentarse a dar audiencia, un heraldo, puesto en 
pié delante del sabio monarca, le decia: "Filipo, eres hombre": 
Philippe: homo es. ¡Domingo d e n o t o eras hombre! 

(1) Alfonso Garcia Matamoros, clérigo, sobresaliente, teólogo i humanista 
de los reinados de Carlos Y i Felipe II. 

(2) Caeterum Dominicas de Soto, uniciim ingenuarum artium columen, 
totius Hispaniae consensu, caeteris studio et doctrina praestitisset Docto-
ribus, si suo Thoma et Aristotele contentus, praeclaram illam ad Romanos 
Epistolam ^ Commentariis non attigisset. Volare quidem in coelum cum 
Icaro voluit, et calore solis resolutis pennis, in mare vastum et miré spa-
Uosum, quamlibet acutus logicus et magnus theologus, eruditorum judicio, 
praecipitatus est. (De Adserenda Hispaniorum Érñditione, pag. 58), 

(3) Summi enirn sunt, homines tamen, 

XIX Testimonios del Dean Cervantes. 
Las mismas disputas sobre bagatelas i los mismos defectos 

seudoperipatéticos en la enseñanza, que refiere Gutierrez respec-
to de las Universidades i colegios de España en el siglo XVI , 
se véian, como era mui natural, en la Universidad i colegios de la, 
Nueva España en el mismo siglo. As í consta por los Diálogos lati-
nos escritos e impresos por D. Francisco Cervantes Salazar, Dean 
de la catedral de México en el siglo XVI, que el _Sr. D . Joaquín 
Garcia Icazbalceta, benemérito de las letras mexicanas, ha reim-
preso i traducido al castellano en su precioso libro "México en 
1554.'' E l Dean Cervantes describe la Universidad de México 
por medio de un diálogo que finge entre un hombre de letras 
apellidado Gutiérrez, que supone recien llegado de España, i otro 
hombre de letras de apellido Mesa, que supone residente en Mé-
xico, i dice entre otras cosas: 

11 Mesa, En aquella esquina, pasada la magnífica clase en que 
se lee (enseña) Derecho Civil y Canónico, hay dos salas bastante 
amplias. E n la primera, el presbítero y Maestro en Ar tes [Doc-
tor en filosofía) Juan Garcia, enseña dos veces al dia la Dialéc-
tica, con mucho empeño y no menor provecho. Es persona digna 
de aprecio por su probidad y l i teratura. 

Gutierrez. ¡Dios mío!, ¿con qué gritos y con qué manoteo dis-
puta aquel estudiante gardo con el otro flaco! Mira como le 
hostiga y acosa, 

Mesa. L o mismo hace el otro, y se defiende vigorosamente: 
sin embargo, según advierto, ambos disputan por una bagatela, 
aunque al parecer se t ra ta de cosa muy grave (1). 

(1) Así traduce el Sr. Garcia Icazbalceta. La frase: de lana caprina con-
tendunt traducida literalmente es esta: "disputan de la lana caprina"'. D. Joa-
quín Bastús dice: "Disputar sobre la punta de un alfiler, de una espada. Lo 
mismo que ocuparse con calor é ínteres de una cosa insignificante, que no va-
le la pena. Los griegos tenían un proverbio parecido: Disputar acerca da 
la sombrado un asno... Los latinos tenían también su respectivo proverbio 
y decían: Rixare de lana caprina, tomado de dos imbéciles que promovie-
r o n u n a a c a l o r a d a disputa para determinar si un camero^ llevaba lana ó pelo. 
Expresión que se lee en el siguiente verso de Horacio: Alter rixatur de lana, 
saepe caprina(La Sabiduría de las Naciones, séiie 113, n ? 167). A los 
desafectos al idioma latino les doi una mala noticia: que en el colegio ds Chi-
cago se emplean once años en la enseñanza del latín, i esto no solamente a 
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Gutierre*. ¿Qué contiene aquel papel fijado en la puerta? 
mesa. Conclusiones físicas y teológicas; unas problemáticas' 

otros afirmativas, otras negativas, que según allí mismo se ex-
presa, se han de defender é impugnar en esta cátedra de Teolo-
gía el martes, ó la feria tercera como dicen los escolares. 

Gutiérrez. ¿Son acometidos con mucho vigor los que descien-
den á la palestra para defender las conclusiones? 

Mesa. Terriblemente, y es tal la disputa entre el sustentante 
y el arguyente, y de tal modo vienen á las manos, que no pare-
ce sino que á amias les va la vida en ella. E n asiento elevado es 
t á con muceta ( l ) y capirote (2) doctoral, insignia de su grado 
y dignidad, uno de los Maestros, á quien tocó el puesto según las 
constituciones, y es quien dirige la controversia y aclara l a s du-
das: presidente del certámen y juez de la disputa como le llama 
vives. 

Gutiérrez. ¿Por ventura les que bajan á la arena pelean siem-
pre con el mismo brio y fortaleza? 

Mesa. N a d a de eso: unos descargan golpes mortales y hacen 
desdecirse al adversario; otros lo procuran y no lo consiguen. 
Algunos pelean con malas armas, que al punto se embotan; va por-
que son principiantes y nunca han bajado á la palestra,"ya por 
taita de ingenio suficiente. 

Gutierrez ¿Acontece alguna vez que el sustentante se dé 
por vencido? 

Mesa Casi nunca, parque no falta quien le ayude, bien sea 
el presidente ó algún otro de los aguerridos que se han hallado 
en muchos combates: y suele acontecer que siendo de opiniones 
contrarias doctores y licenciados, se traba el combate entre ellos 

los jóvenes inclinados al sacerdocio, sino también a los que aspiran a la pro-
iesion de la medicina, a la de ingeniero i a cualquiera Otra, i lo mismo sucede 
en los mas colegios civiles de Europa i América. 

(1) Lo que despues se ha llamado capelo. E l Dean Cervantes usa de la 
paJabx&cpitog-ium, compuesta del griego epi que significa sobré • i del sustan-
tivo latino toga: ropa sobre la toga. 

(2) Lo que despues se ha llamado borla. E l Dean Cervantes usa de la 
palabra ephestri, que no se encuentra en el Calepino de Salas ni en el Diccio-
nario Latmo-Etimológico de Miguel y Morante ni en las "Raices Griegas" 

M a c i a s - E n los 72 Libros de la Biblia tampoco se halla esa palabra ni una 
sola vez. "Virgilio, ni en la Eneida ni en las Geórgicas ni en las Eglogas, usa 
de esa palabra ni una sola vez. Por todo esto conjeturo que el Dean Cervan-
t i r ' i a d * - e n l o s clásicos, tomó esapalabra de algún autor de baja la-

con mucho mas calor que entre los mismos que sostenían antes la 
disputa. 

Gutierrez. ¿Quién pone término á la cuestión? 
Mesa. La noche, porque no hay allí otro Palemón: pues mu-

chas veces el presidente del acto ó padrino del sustentante es aco-
metido con mas vigor que el discípulo ó ahijado á quien patroci-
na, ó que algún otro cuya defensa tomó viéndole metido' en la 
contienda." 

Ese campo de batalla en el que entraban no solamente el sus-
t en t an t e ! arguyente, sino también el presidente, el rector, el can-
celario i demás doctores, maestros i licenciados asistentes, com-
batiendo cual por una opinion tomista, cual por una escotista, cual 
por una lulista etc., hace recordar aquel pasaje del Quijote en que 
este dice: " E n confirmación de lo cual quiero que veáis por vues-
tros ojos como se ha pasado aquí y trasladado entre nosotros la 
discordia del campo de Agramante . Mirad como allí se pelea por 
la espada; aquí por el caballo; acullá por el águila; acá por el yel-
mo, y todos peleamos, y todos no nos entendemos." Ese campo 
de disputas en la Universidad de México descrito con fiel pin-
cel por Cervantes Salazar, en el que combatian unos con armas 
de buena leí i otros con paralogismos i demás armas de mala lei 
en el qué aquellos viejos con un calor en gran manera excesivo 
i con destemplados gritos disputaban largas horas, ya sobre un 
asunto grave, como la Inmaculada Concepción de María o la 
Predestinación, ya sobre la lana caprina; en el qué cada uno sos-
tenía con terquedad su opinion de escuela y su modo de pensar 
preconcebido, i no cedia a los razonamientos del contrario, aunque 
fuesen convincentes, son el verdadero re t ra to i confirmación de 
los Abusos de las disputas verbales que describe Feyjoo i que 
cito a la página 127 de esta Disertación. ¡Oh Cervantes Sala-
zar, hijo de Toledo, en quien corrían lanzas parejas la amistad 
con Hernán Cortes i el amor al falso escolasticismo!, t ú como 
Maestro i catedrático de filosofía, Doctor en teología i rector 
de la Universidad, también entrabas en esas recias°lides, i por 
esto las describes en estilo encomiástico i con ufanidad; pero 
¡oh dolor!, tu pluma, aunque tan galana como que estaba empa-
pada en los clásicos paganos, apoderándose de ella la severa his-
toria, ha venido á ser testigo, i un testigo de mayor excepción 
contra tu misma Universidad i contra tu patria. 



I I Testimonio del historiador Gay, 
Mi respetable amigo el Sr. Cura D. José Antonio Gay literato 

oaxaqueño, en su Historia de Oaxaca, tomo 2, capítulo 14 núme-
ro 5, 'hablando del seminario de la misma ciudad en el siglo 
X V I I I , dice: "La ciencia no se aprendía allí, sino con limita-
ción, ordenándose principalmente los conocimientos que se co-
municaban al buen desempeño del ministerio eclesiástico, y aun 
estos se alcanzaban mezquina ó imperfectamente; pero este mal 
era efecto del tiempo y se resentía de él toda la nación.* 

H l Testimonio del historiador Pimental. 
Este sabio amigo mió, cuyo Cuadro de los idiomas indígenas 

de México ha sido bastante estimado en Europa, en el tomo 1 ° 
de su "Historia Crítica de la 'L i te ra tura y de las Ciencias en Méxi-
co," impreso en este año de 1885, en la biografía de F ray Manuel 
Navarrete, dice: " S e decidió á entrar de fraile, y en efecto lo ve-
rificó trasladándose á Querétaro, donde tonió el hábito de San 
Francisco, coino novicio, haciendo mas adelante su profesión (178 7). 
El nuevo estado no solo le permitía dedicarse al estudio, sino que 
le obligaba á ello,^ así es que en el convento del Puebli to se per-
feccionó en el latín; estudiando mas adelante filosofía en Celaya, 
donde escribió sus primeras composiciones poéticas, que continuó 
sucesivamente siempre que se lo permitían las obligaciones de su 
ministerio. En las aulas donde Navarrete. cursaba Jiloso/ia se ha-
llaba en boga la escolástica; pero él se aficionó á la moderna de tal 
manera, que abandonó á sus maestros, y con otro religioso estudio 
la filosofia de Altieri!* 

XXII Testimonios del historiador Zamacois. 
En su His tor ia de Méjico, tomo 5 ® , capítulo 23, dice: "Aun 

se hallaba la ciudad consternada por la sangrienta escena aconte-
cida en la casa de Dongo, cuando se presentó en el cielo un fenó-
meno natural, pero nunca presenciado en Méjico, que aumentó 
el espanto y el terror. Era una aurora boreal que se presentó, en 

la noche del 14 de Noviembre (1789). A l ver regó todo el cielo 
como si las nubes estuvieran envueltas en encendidas llamas, la 
gente, creyendo que era fuego con que Dios disponía destruir la 
tierra, tembló de pavor. No dudando que habia llegado el fin 
del mundo, unos pedían misericordia, otros rezaban, y 'por donde 
quiera no se oian mas que lamentos y gritos de confusion'' (1). 

(1) Esa frase la gente quiere decir el vulgo; pero no solamente el migo 
propiamente dicho, sino también los doctores de la Universidad i demás a qiue-> 
nes Beristain llama "el vulgo de los sabios"; a excepción de uno que otro ins-
truido en las ciencias naturales, que conocía el fenómeno de la aurora boreal. 
Lo confirma Alaman en el tomo 3 de sus Disertaciones, en la biografía dei 
virey Re villa Gigedo el Segundo, donde después de referir el asesinato de 
Dongo dice: vLa ciudad, consternada por tales sucesos, lo fué todavia mas 
por un fenómeno natural nunca visto en ella, que fué la aurora boreal que se 
presentó en la noche del 14 de Noviembre, y que creyéndola fuego del cielo 
se tuvo por el fin del mundo." La frase la ciudad comprende todas las cla-
ses de la sociedad. El Lic. D. Carlos María de Bustamante en su "Suplemento 
á la Historia de los Tres Siglos de México", número 126, dice: "en San A -
gustm se sacó el Santísimo Sacramento y se hacían preces fervorosas en la 
iglesia; esta circunstancia aumentaba la pavorosa idea, y he aquí que comenzaron 
á salir despavoridas muchas gentes á implorar auxilio al Santuario de Guada 
lupe: dábanse sendos golpes de pecho; otros asidos de un Cristo y sin mira-
mientos ni vergüenza, confesaban sus pecados." No podia sacarse el Santísi-
mo Sacramento i menos de noche, sin autorización del provincial o del prior de 
San Agustín; luego las reverendas capillas también ignoraban el fenómeno 
de la aurora boreal en 1789, es decir, en último tercio del siglo XVIII, cuan-
do ya hacia ¡siglo i medio! que dicho fenómeno era conocido en Europa (a ex-
cepción de España) descubierto por Gassendi i explicado por él mismo, por el 
gran astrónomo HaUey i por otros filósofos en sus libros en el siglo XVII i en 
el primero i segundo tercio del siglo XVIII. Los Autores de la Enciclope-
dia de Mellado, artículo Aurora, dicen: "Gassendi fué el primero que observó 
este fenómeno como debe hacerlo un filósofo, habiendo repetido por varias ve-
ces su observación, y con mas especialidad el 12 de setiembre de 1621, y en-
tonces fué cuando describió el meteoro, dándole el nombre de aurora boreal." 
Como se ha visto en el parágrafo XI, nueve años mas tarde se enseñaba en 
uno de los primeros, colegios de la Nueva España, ya no que la aurora boreal 
era fuego del cielo por el acabamiento del mundo, sino que era un compues-
to de betún, a z u f r e . . . . otras tonterías. 

Habrán observado mis lectores que jamas cito a Bustamante para probar al-
gún hecho, a fin de que los defensores del gobierno vireinal no tengan el moti-
vo o el pretexto de negarlo-^ pero aquí hago una excepción i lo cito, en razón do 
que la exposición del Santísimo Sacramento i demás circunstancias que refie-
re Bustamante tienen todos los indicios de verosimilitud: lo primero, porque 
á no fueran ciertas, las habría contradicho alguno de los defensores del go-
bierno colonial, principalmente Alaman i Zamacois, como lo acostumbran; i 



El mismo.historiador, en la misma Historia, tomo 10, capítulo 
17, dice: "era corto el número de médicos con que contaba la 
sociedad (de la Nueva España), y en consecuencia las boticas" 
Mas no solamente en la Nueva España i demás colonias en ¡a 
misma metrópoli , en España, era t a l l a escases de médicos que 
se llegó a temer que no los hubiera ¡ni para el rey i la familia 
real!, i se creyó necesario dar una lei acerca de este mal porque 
ya le llegaba al rey i su familia, Felipe I I I en la lei 11 título 
16; libro. 3 de la.Nueva.Recopilación dice: "Porque hemos «ido 
informados de personas doctas y zelosas del bien común que er 
estf nuestros R&yños hay mucha falta de buenos médicos de 
quien se pueda tener satisfacción, y que se puede temer que'han 
de faltar para las Personas.Reales», etc. Es ta grandísima esca-
ses de médicos i boticas prueba, por una par te el atraso de Es-
paña.1 sus dominios en el bien, común, es decir, en uno de los pun 
tos capitales de la civilización de un pueblo, que es el relativo 
a la salud i la vida de los individuos, i prueba por otra parte el 
tristísimo predicamento en que se hallaban las ciencias natura-
les en España i en la N ueva España i demás colonias hispano-
americanas; salvo que una lei sea un documento histonco de po-
ca consideración, o que Felipe I I I sea autor extranjero. Feli-
pe I I I dio su leí en el primer tercio del siglo XYII , i entonces 

f m * Rodríguez i los doctores en medicina de la Univer-
sidad de México en el segundo i tercer tercio del mismo s i r -
viéndola necesidad que había de buenos médicos i el encai-go-
del rey, se. dedicaron mas a la as trologia, 

M U I Testimonios del Diccionario Universal de 
Historia y Geografía, 

?¿m<m J | 1853 - 1856. 

En el artículo Bustamante (D. Carlos Mania de) [ l j dice: "A 

lo-segundo, por que la creencia general, .atestiguada por Alaman i Zamacois, 
de que era llegado el fin del mundo, hacen muí verosímiles las circunstancias 
üei hecho tal como lo refiere Bustamante. 

(1) Su nombre y firma era Carlos María de Bustamante^ i sus títulos 
ios de Licenciado e Historiador. D. Lucas Alaman, que por una parte es 
muí urbano i por otra al citar a algún gefe o escritor público realista, es mui 
puntuaren darle todos sus nombres i títulos, al citar al historiador Bustaman-
te cuce únicamente Bustamante, o a lo mas D, Carlos Bustamante. 

los doce años de-edad comenzó á estudiar gramática latina en eí 
estudio particular de D. Angel Ramírez, y luego pasó á cursar 
filosofía, en clase de capense al seminario de Oaxaca. Su maestro 
D. Carlos Briones era tan metafísico como el Padre Góudin por 
quien enseñaba> y Bustamante, sin poder aprender nada de aque-
llas sutilezas en el primer año, entró á examen y fué reprobado 
pop todos los votos. Estimulado por la ignominia de esta repro-
bación y por las severas reprensiones de su-padre, se aplicó al 
estudio con empeño en el segundo año, y su trabajo fué mucho 
mas fructuoso, pues obtuvo una sobresaliente calificación,'" 

Este testimonio es-unísono con el del historiador oaxaqueño 
Gay, sobre el estado del colegio de Oaxaca en tiempo del o-o-
bierno español. ° ' 

El mismo Diccionario en el artículo Rio (Andrés Manuel 
del) dice: "célebre naturalista y sabio insigne por los vastos co-
nocimientos que había adquirido en todos los ramos del saber 
humano. Nació en.Madrid el 10 de noviembre de- 1 7 6 5 . . . A 
los diez y seis años sostuvo bajo la dirección del ilustre Solano 
el primer acto público cíe física experi-
mental que se ha sustentado en Espa-
ñ a , ( i) , destinándosele despues á las minas de Almadén, en las 
que hizo particular estudio en las aplicaciones, de la geome-
tría, con la laboriosidad que acreditan las obras que escribió, en 
las cuales ha demostrado el f r u t o de esos trabajos; y su apro-
vechamiento y su extraordinario talento llamaron de tal ma-
nera la atención del ministro Gardoqui, que fué elegido y man- • 
dado por este, como pensionado á Francia, Inglaterra y Ale-
mania, para ensanchar sus conocimientos- en las ciencias exac-
tas y naturales con toda la extensión deseable, adquiriendo los 
diversos idiomas que poseía. E n estos países .se familiarizó c o n 
la química y la historia natural. En Hungría y en Sajonia, e n 
unión del inmortal Barón de Hambold t y de D. Luis L i d n e r t 
cursó la geognosia y la orietognosia con el célebre Werner. EÚ 
la Academia de Chemnitz hizo grandes progresos en la quím ica 
y metalurgia (2).—En Freiberg se dedicó á la práctica de l a b 0 -
r c s

t de minas y al beneficio de metales. E n Cornwall y e n Es-
cocia mereció por su notoria instrucción ser invitado por l o s in. 
*>• • > 

(1) Ultimo tercio del siglo próximo pasado. 

(2) Los españoles todavía a fines del siglo próximo pasado saliendo de 
España i yendo a Francia i otras naciones de Europa rara estudiS S i ? ! 
ciencias naturales, es lo que nos muestra constantemente^ Ta h S a . ^ 



El mismo.historiador, en la misma Historia, tomo 10, capítulo 
17, dice: "era corto el número de médicos con que contaba la 
sociedad (de la Nueva España), y en consecuencia las boticas" 
Mas no solamente en la Nueva España i demás colonias en ¡a 
misma metrópoli , en España, era t a l l a escases de médicos que 
se llegó a temer que no los hubiera ¡ni para el rey i la familia 
real!, i se creyó necesario dar una lei acerca de este mal porque 
y,a le llegaba al rey i su familia, Felipe I I I en la lei 11 título 
16, libro. 3 de la.Nueva.Recopilación dice: "Porque hemos *ido 
informados de personas doctas y zelosas del bien común que er 
estf nuestros Ii&yños hay mucha falta de buenos médicos de 
quien se pueda tener satisfacción, y que se puede temer que'han 
de faltar para las Personas.Reales», etc. Es ta grandísima esca-
ses de médicos i boticas prueba, por una par te el atraso de Es-
paña i sus dominios en el bien, común, es decir, en uno de los pun 
tos capitales de la civilización de un pueblo, que es el relativo 
a la salud i la vida de los individuos, i prueba por otra parte el 
tristísimo predicamento en que se hallaban las ciencias natura-
les en España i en la Nueva España i demás colonias hispano-
americanas; salvo que una lei sea un documento histonco de po-
ca consideración, o que Felipe I I I sea autor extranjero. Feli-
pe I I I dio su leí en el primer tercio del siglo XYH, i entonces 

f m * -Rodríguez i los doctores en medicina de la Univer-
sidad de México en el segundo i tercer tercio del mismo s i r -
viendo la necesidad que habia de buenos médicos i el encai-go-
del rey, se. dedicaron mas a la as trologia, 

M U I Testimonios del Diccionario Universal de 
Historia y Geografía, 

?¿m<m J | 1853 - 1856. 

En el artículo Bustamante (D. Carlos Mania de) [ l j dice: "A 

lo segundo, por que la creencia general, .atestiguada por Alaman i Zamacois, 
de que era llegado el fin del mundo, hacen muí verosímiles las circunstancias 
ael hecho tal como lo refiere Bustamante. 

(1) Su nombre y firma era Carlos María de Bustamante^ i sus títulos 
ios de Licenciado e Historiador. D. Lucas Alaman, que por una parte es 
inm urbano i por otra al citar a algún gefe o escritor público realista, es mui 
puntuaren darle todos sus nombres i títulos, al citar al historiador Bustama-n-
te cuce únicamente Bustamante, o a lo mas D, Carlos Bustamante, 

los doce años de-edad comenzó á estudiar gramática latina en eí 
estudio particular de D. Angel Ramírez, y luego pasó á cursar 
filosofía- en clase de capense al seminario de Oaxaca. Su maestro 
D. Carlos Bnones era tan metafísico como el Padre Góudin por 
quien enseñaba* y Bustamante, sin poder aprender nada de aque-
llas sulüezas en el primer año, entró á examen y fué reprobado 
pop todos los votos. Estimulado por la ignominia de esta repro-
bación y por las severas reprensiones de su-padre, se aplicó al 
estudio con empeño en el segundo año, y su trabajo fué mucho 
mas fructuoso, pues obtuvo una sobresaliente calificación,'" 

Este testimonio es-unísono con el del historiador oaxaqueño 
Gay, sobre el estado del colegio de Oaxaca en tiempo del o-o-
bierno español. ° ' 

El mismo Diccionario en el artículo Rio (Andrés Manuel 
del) dice: "célebre naturalista y sabio insigne por los vastos co-
nocimientos que Labia adquirido en todos los ramos del saber 
humano. Nació en.Madrid el 10 de noviembre de- 1 7 6 5 . . . A 
los diez y seis años sostuvo bajo la dirección del ilustre Solano 
el primer acto público cíe física experi-
mental que se ha sustentado en Espa-
ñ a , ( i) , destinándosele despues á las minas de Almadén, en las 
que hizo particular estudio en las aplicaciones, de la geome-
tría, con la laboriosidad que acreditan las obras que escribió, en 
las cuales ha demostrado el f r u t o de esos trabajos; y su apro-
vechamiento y su extraordinario talento llamaron de tal ma-
nera la atención del ministro Gardoqui, que fué elegido y man- • 
dado por este, como pensionado á Francia, Inglaterra y Ale-
mania, para ensanchar sus conocimientos- en las ciencias exac-
tas y naturales con toda la extensión deseable, adquiriendo los 
diversos idiomas que poseia, E n estos países .se familiarizó c o n 
la química y la historia natural. En Hungría y en Sajonia, e n 
unión del inmortal Barón de Hambold t y de D. Luis L i d n e r t 
cursó la geognosia y la orictognosia con el célebre Werner. En 
la Academia de Chemnitz hizo grandes progresos en la química 
y metalurgia (2).— En Freiberg se dedicó á la práctica de l a b 0 -
r c s

t de minas y al beneficio de metales. E n Cornwall y e n Es-
cocia mereció por su notoria instrucción ser invitado por l o s in. 
*>• • > 

(1) Ultimo tercio del siglo próximo pasado. 

(2) Los españoles todavía a fines del siglo próximo pasado saliendo de 
España i yendo a Francia i otras naciones de Europa rara e s t n d S S i * 
ciencias naturales, es lo que nos muestra constantemente^ Ta h S a . ^ 



gleges p a r a l a d i recc ión d e i m p o r t a n t e s negociaciones de minas 
q u e r e h u s ó p o r h a b e r s ido l l amado d e Madr id p a r a nombrarlo 
c a t e d r á t i c o d e "química en el Seminar io nacional de M i n a s de Mé-
xico, c o n c u y o c a r á c t e r l l egó al N u e v o M u n d o á la edad de v e i n -
t i o c h o a ñ o s , t r a y e n d o cons igo los a p a r a t o s é i n s t r u m e n t o s nece-
s a r i o s p a r a el l a b o r a t o r i o , e n c a r g á n d o s e á la vez de la cá tedra de 
m i n e r a l o g í a . . . A p e n a s h a b i a a b i e r t o el curso d e minera logía en 
el S e m i n a r i o d e Minas , e s t ab l ec ido p rov i s iona lmen te entonces en 
l a ca l le de l H o s p i c i o de S a n Nicolás de e s t a c iudad el año de 1794 
c u a n d o en el s i g u i e n t e , 1795, publ icó el p r i m e r t o m o de la 0rio-
tognosia p a r a u s o d e los a l u m n o s d e es te colegio, publ icando el 
s e g u n d o e n 1 8 0 5 " (1) . 

(1) Alaman en sus "Disertaciones sobre la Historia de la República Me-
xicana," disertación 10 , dice: "se mandaron (de España) jóvenes pensionis-
tas á estudiar esta ciencia (la química) en París, y todos los ramos relativos á 
la minería á Sajonia y Hungría—Méjico disfrutó de los conocimientos adqui-
ridos (fuera de España) por estos pensionistas, habiendo sido destinados á for-
mar el colegio de minería dos de los mas distinguidos de entre ellos D Faus-
to de Elhuyar, director de minería, y D. Andrés del Ilio, catedrático de mine-
ralogía, que ha muerto hace dos años, en esta capital." 

Esta frase de los Autores del Diccionario, "bajo la dirección del ilustre So-
lano" es una equivocación, porque el ilustre médico español D. Francisco So-
lano de Luque, que floreció en el primer tercio del siglo XVIII, murió ten 
1737, y D. Andrés del Rio nació en 1765. ' Es miú conducente al objeto de 
esta Disertación observar la suerte de las obras médicas de Solano en Fran-
cia, Inglaterra i otras naciones de Europa, i la suerte de las mismas en su pa-
tria España, haciendo, de catpino el parangón entre el estado de las ciencias 
médicas en Francia, Inglaterra i demás principales naciones de Europa i el es-
tado de las mismas ciencias en España en el primer tercio del siglo XVIII. 

Feyjoo en.sus Cartas Críticas, tomo. 5 3 , carta 8 dice hablando de Sola-
no: "¿Mas como, o por qué hado, un hombre tan singular, al mismo tiempo que 
se vé altamente celebrado por los extrangeros, se halla casi enteramente des-
conocido ó por lo menos desestimado de los españoles? ¡Fenómeno raro!, es-
pecialmente si se considera que Solano muy poco ha que floreció, pues murió 
el año de 37 de este siglo, y que dentro de España dió á luz algunos obras. 
Pero esas mismas obras, ó la principal de ellas puede' servir para la explicación 
del fenómeno. E l año de 31 se imprimió en Madrid un libro suyo en folio 
intitulado Lydius Lapis Ápollinis, en el cual combate á viva fuerza mu-
chas máximas vulgares de los médicos. , . Llegó un ejemplar de este libro 
á manos de un doctísimo médico ingles llamado Jacobo Nihell (el célebre mé- ' 
dico de Leyde Van-Swieten le califica eruditísimo y agudísimo), que á la sa-
zón se hallaba en Cádiz, asistiendo á los comerciantes de su nación que nego-
ciaban en aquella ciudad; el cual, asombrado de las prodigiosas predicciones 
que Solano hacia por el pulso y se referían en el libro Lydius Lapis, dificul-
tando siempre algo, sin embargo de las deposiciones de testigos vivos v ocula-

E h n i s m o Dicc ionar io d e H i s t o r i a y G e o g r a f í a en el a r t í cu lo 

res dignos de toda fé que Luque cita, que este modernísima m & i „ i 
«.cretos no penetrados de a ¿ m o t r ' o l a b i o l ^ Z o l ^ f ^ 
largo espacio de veinte y dos siglos, trató de averiguar por ^ m o la ver 
dad. Para este efecto se puso en camino dp r&A'J ¿ \ f la 

ejercia Solano su arte y que creo tfstaTrJ • • a Antequera, donde 

Mzo plausible en la» ei T " 
España? E l docto Nihell en el p r o t e o de m í t „ ? ' • J Y e o ™ 10 « 
D. Pedro Rojo, miembro honora r iodek í c a d e m h S s ^ M . ? ^ ^ 
d.co del Hospital de San Juan de Dios d e l T c S d de ' < S ¿ 1 T ^ 
le presentó é Nihell el libro Lydius La~, 1 S L • 1 q t t e fae T u e n 

t . de la torpe inateneion de en eTe a s u l T ^ J " « " » » -
terraneorum insensMlitate maerebatur l T^T • v í l f f n V a cm' 
disonante significado tiene q u í S e S o n 6 t l Z L " ' S ' " S ' M í í a s a lS» m!>» 
to con darle esta m o d e r a d a S u ^ k f - T e S S T 

ñoles estuviesen como adormecidos, y s c T m S m ^ Z 7 ^ e V a ~ 
con la fatiga de un no muy corto viaji, 7y con la n e o m S S e ^ t l ^ 
fuera de BU casa, para enterarse por sí mismo ° ^ d o s [ ü e s e s 

cuela de Solano en cualidad de t t i f * ^ 
cesaria para imitar sus aciertos. 7 P^cticante, toda la instrucción ne-

Feyjoo en la misma obra i tomo, carta 9 . dice' "Fl wu,- . 
en España sonaba el nombre de So a g u a n d o v a q u e a p e n a s 

SraS: S ^ T • « 

do en todas l S « ^ S S i d f C T S M t 2 T ? ^ 
ramente desconocido—Como yo enbmcea M f r r i J Í l ÍUeBe Casl eníe-
de la fama de los autores » » J S S ^ J S f f i S K M S f 
prendenne rér elogiado en aquellacarta como ffS^TÍ® 
pa,nno que yo jamas habia visto elogiado p o r X r¿ S í H f ^ 

« l i s i o » de mi co^espondeTcia; S & S ^ S S t S S S & J 



V,Moa (.Antonio de) dice: " teniente g e n e r a l de la armada, socio 

drid). Este, aunque tomo con bastante calor el cumplimiento del encargo; 
inquiriendo de libreros y de médicos adonde se encontraría de venta dicho li-
bro, tardó muchos dias en hallar quien le informase; bien que últimamente ya 
pareció un librero de corto caudal que le tenia, y á quien se compró. Pero lo 
que hay en este caso de admirable es, que algunos de los médicos, y aun pien-
so que los mas, de quienes quiso mi corresponsal informarse, al oírle hablar do 
Solano de Luque, como médico y escritor en materia de medicina, le dijeron 
que tal hombre no habían oido jamas nombrar; al modo que los cristianos po-
co instruidos de Efeso, á la pregunta que les hizo San Pablo si habían recibi-
do el Espíritu Santo, contestaron: Sed ñeque si Spirilus Sanctus est au-
divimus,:: "Antes ni aun hemos oido si hay Espíritu Santo." La misma frase 
aplica Feyjoo en otra carta a muchos Doctores de las Universidades de España 
i a muchos catedráticos de filosofía en la misma nación i en su época, que pre-
guntados sobre el sistema copemicano, no sabían ni que hubiese existido un 
hombre llamado Copérnico. Continúa Feyjoo. "Permítame ahora Vuesa Mer-
ced para desahogo de mi dolor quejarme, 110 sé si diga amargamente, ó amo-
rosamente (pero será queja agridulce, que tenga de uno y otro) quejarme, di-
go, de la indiferencia 6 despego con que los profesores españoles, y otros m u -
chos que no son profesores, miran el honor literario de nuestra nación.—Im-
primióse el libro Lydius l^apis en Madrid (como consta de su frontispicio) 
el año de 1732. El año de 54 en que yo solicité el libro, ya las extraordina-
rias observaciones de Solano estampadas en él, y aun antes de aquel tiempo, 
eran celebradas, si 110 en todos, en varios reinos de Europa." Feyjoo, despues 
de referir minuciosamente como la doctrina médica de Solano habia sido p u -
blicada en ingles por Nihell i en francés por Lavirotte i por los redactores de 
las Memorias de Trevoux i en latin por Ortuik, i que de esta manera habia 
circulado con grande estimación en Inglaterra, Francia, Italia, Holanda i Ale-
mania, dice: "A este grado de estimación habia llegado en las naciones, según 
mis limitadas noticias, pocos años despues de su muerte, la nueva doctrina de 
So lano . . . Bien. Y entre tanto en España, ¿qué tenemos de Solano? ¿Q.ué he-
mos de tener? Unos solo saben que hubo un tal médico en la Andalucía que 
escribió algo de su facultad; otros ni aun han oido su nombre: Sed ñeque si 
¡Sp ir ¡tus Sanctus est audivimus. ¡Rara negligencia! Y tanto mas reprensible, 
cuanto esta, de parte de España, se puede considerar como un pecado de rein-
cidencia, no siendo esta la vez primera, ni aun la segunda, que abandonando 
España con un olvido desdeñoso producciones estimables de algunos inge-
nios suyos, clió lugar á que los extrangeros las jactasen como proprias. . . P e -
ro tal es la negligencia (con dolor lo digo) de nuestros españoles, que si no 
fuera por algunos doctos y bien intencionados extrangeros, dentro de pocos 
años, de los escritos de Solano, solo se hallaría uno ú otro en alguna 
especería; y al plazo de medio siglo, ni se sabría que )'tubo acá tal honibre. 
¿Cuántas veces con enojo he leido en los legajos de algunos, no escritores, si-
no míseros escribientes nuestros, que los extrangeros por emulación ó envi-
dia. procuran deprimir la fama de nuestros sabios! Acusación, si se habla 
de extrangeros doctos, tan opuesta á la verdad, como las tinieblas á la luz, 

correspondiente de la Academia Real de las Ciencias de Par ís , 
de otras sociedades extrangeras y académico de las Nobles Artes 
de Madrid. Nació en Sevilla en 1 7 1 6 . . . Fué nombrado con D. 
Jo rge J u a n para acompañar á los académicos franceses que te-
nían que pasar á las provincias de Quito y el Perú , á practicar 
las operaciones y observaciones dé los grados del meridiano 
terrestre, inmediatos y contiguos á la equinoccial. Despues de 

facilitó ocasion de t r a t a r á diferentes sabios de Londres (1), . . 
El fué el primero que dio en sa patria los 
primeros conocimientos de la electrici-
dad y magnetismo art-fhial (2); el que hizo visible la 

Por mí protesto que, mas altamente he visto preconizados los ingenios emi-
nentes de España en los escritos de otras naciones, que en los déla propria: 
en tanto grado, que puedo asegurar que cuanto en el tomo 4 ° del Teatro 
Crítico, discurso 14., he escrito en elogio de varios insignes literatos de Espa-
ña, todo ó casi todo fué copiado de autores extrangeros.. > Es natural que 
hubiese en España sugetos capaces de hacer lo que hizo el ingles Nihell. ¿Có 
mo ninguno se aplicó a una ocupacion tan laudable? ¿S<£ia esto mera inaten-
ción ú olvido naturili? ¿Seria desidia ó pereza? Puede ser; pero cierta r e -
flexión me inclina á sospechar que no solo por una toipe negligencia se iba de-
jando borrar la memoria de Solano, mas habia algún influjo positivo para que 
SUS DESCUBRIMIENTOS SÉ SEPULTASEN EN E L OLVIDO 
ESTORBANDO LA IMPRESION del Lydius Lapis; porque veo en là 
frente de este libro aprobaciones del año de 22, del de 23 y del de 27, y veo 
así mismo que la licencia del Consejo para la impresión no se expidió hasta 

9 de agosto del año de 32. ¿Quién ocasionaría tan prolija demorad 
Ocasionárala quien la ocasionára, el Consejo fué el que tuvo la culpa 

principal de la demora i él tenia i tiene en su contra las presunciones que 
emite Feyjoo con prudente embozo. ¿I quien ora ese Consejo? E l Supre-
mo Consejo de Castilla, que era la primera autoridad de España despues del 
rey. ¡Bravo era el fraile! Nadie se escapaba de sus censuras, ni el Supre-
mo Consejo de Castilla; porque era hombre que escribía con conciencia. 

(1) Ya habia tratado antes a los académicos franceses. Por la historia 
consta que dichos académicos fueron la Condamine, Godin i Bouguer, i que el 
viaje a la América del Sur se comenzó en 1744. 

(2) Esto pasaba en España a mediados del siglo próximo pasado, cuando 
hacia ¡un siglo! que la electricidad i el magnetismo eran conocidos i enseña-
dos en Francia, Inglaterra, Italia, Holanda i Alemania. (Abate Juan Andrés 
''Origen, progresos y estado actual de Toda la Literatura", tomo 8, libro 2. ca-
pítulo 2; i Enciclopedia de Mellado, artículos Electricidad i Magnetismo). 
Esta obra no es como las mas Enciclopedias, sino que en todos sus artículos 
-desde el de la Santísima_ Trinidad i el de Escapulario haèta el de Carpini?-



cireylacioyi déla s$.r¡gr¿ en las colas de los pescados y varios ra-
sectqs por medio del microscopio solar de reflexión [1]; dió á co-
nocer la platilla y sus propiedades, descubrió reliquias evidentes 
del diluvio universal, y por último, dió las primeras noticias de 
los árboles de la canela de la provincia de Quijos, y de la resina 
elástica del Caucho: contribuyó también á perfeccionar la im-
prenta y encuademación, promovió el ar te de grabar en cobre v 
piedras; la relojería y la cirugía... á él se debe el establecimien-
to del primer gabinete de historia natural que hubo en Madrid, g 
el primer laboratorio metalúrgico.,. Murió este benemérito pa-
tr iota en la Isla de León en 1795." 

E l Diccionario Universal de Historia y Geografía, edición de 
México, 1853-1856 consta de dos partes: la primera es de His-
toria Universal i escrita por una «'Sociedad de Li tera tos Espa-
ñoles Distinguidos" i la segunda es de Historia de México i es-
crita por D . Lucas Alaman i otros literatos mexicanos mui no-
tables. Los testimonios pues, sobre el a traso de España i de la 
Nueva España en filosofía tomados de este Diccionario, son unos 
documentos históricos mui fidedignos; lo primero, porque todos sus 
artículos son producciones literarias de personas mui instruidas, 
i lo segundo, porque los artículos de la primera par te son escri-
tos por españoles, i no pocos de la segunda son escritos por 
españolizados i alamanistas, en razón de que esta obra se pu-
blicó en México cuando estaban recien publicadas las Diserta-
ciones y la Historia de Alaman, que sorprendieron a muchos 
hombres de letras e hicieron muchos prosélitos, hasta el grado 
de preparar el Segundo Imperio, de un crédito tan efímero i tan 
desgraciado como las apreciaciones de Alaman en sentido monar-
quista i colonia], P o r ejemplo, el artículo ülloa (Antonio de) es 
escrito por los españoles de la península: ellos son los que af i r -
man que ülloa fué el que dió en España los primeros conocimien-
tos sobre electricidad i magnetismo artificial a mediados del siglo 
próximo pasado. Las apreciaciones estampadas en el artículo Rio 
(Andrés Manuel del) son del l i terato españolizado e imperialista 
D. Joaquín Velazquez de León: él es. el que afirma que D. An-
drés del R io fué el que sustentó en España el primer acto público 
ce tísica experimental en el último tercio del siglo pasado. ¿I de 
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quien les p a r e c e a m i s l ec to res q u e son laa aprec iac iones q u e con-
tiene el a r t í cu lo Buslamante (Carlos María de)? Del mismísi-
mo D. L u c a s A l a m a n ( 1 ) . O t r o s m u c h o s t e s t imonios s o b r e 
el a t raso d e E s p a ñ a i d e la N u e v a E s p a ñ a en m a t e r i a d e c ien-
cias filosóficas m o d e r n a s , p o d r í a yo p r e s e n t a r , t o m a d o s d e d icho 
Diccionario, p o r q u e e s a b u n d a n t í s i m o ; p e r o sobre los m u c h o s 
tes t imonios q u e h e a d u c i d o en e s t a Di se r t ac ión , los t r e s a n t e -
riores b a s t a n i a u n sobran . 

OT Testimonios de D. Lucas llaman, 
mi MÍ? 

E n sus " D i s e r t a c i o n e s sobre la H i s t o r i a de la R e p ú b l i c a M e -
j i cana , " d i s e r t a c i ó n 10 « , dice: " E n el ( re inado) d e F e r n a n d o 
V I se c o m e n z a r o n á p e r c i b i r á n E s p a ñ a ) los r e s u l t a d o s de los 
buenos pr inc ip ios d e r r a m a d o s en el d e F e l i p e V , p a r a restablecer 
las ciencias, y m e j o r a r su es tud io , y a u n q u e e n l a s U n í V e r -

i l ) Dicho artículo es anónimo i se parece al Sermón de San Juan de Dios 
por Fray Ignacio Muñoz, agustino de Guadalajara, a quien conocí mucho 
Era un monje alto, gordo, viejo, mui rico, de ancha cerviz i vientre elevado 
tosía recio i con garbo, erutaba con frecuencia, i sin cuidarse de que pareciera 
bien o mal a la sociedad, usaba del gracejo en el pulpito. Una de las cuali-
dades de la oratoria en la época vireinal i bastantes años despues, consistía en 
hacer un paralelo del Santo a quien se hacia la fiesta i otro Santo, para sacar a 
aquel superior al otro, que a su vez obtenía el triunfo cuando llegaba su fiesta. 
Por ejemplo, si el sermón era de Señor San José, ya era de esperarse que a 
San Juan Bautista le iba a ir mui mal, Fray Ignacio en un sermón de San 
Juan de Dios en el templo del Santo en Guadalajara, siguiendo aquella orato-
ria que muí pronto veremos calificada por Alaman, aunque siguiéndola en or-
den inverso, hizo un paralelo entre San Juan de Dios i San Agustín, en el qué 
trajo a mal traer a San Juan de Dios i le tocó la peor parte, como era mui na, 
tura!, concluyendo con estas palabras; "En fin, ¡qué capaz que este lego Juan 
de Dios fuera como mi Gran Padre San Agustín!"; ¡i cuenta que era el pane-
l e o de San Juan de Dios en su fiesta titular! E l artículo Bmtamante 
{Car os María de) mas que una biografía parece una diatriba, i se pregunta 
uno ¿De quien serán estos conceptos?", hasta que tropieza con esFas pala-
bras: E l lugar tan notable que ha ocupado D. Carlos Bustamante en nues-
tras revoluciones, podra servirnos de excusa para haberle dedicado este lar-o 
Mtículo: la mayor parte de él ha sido extractado de la biografía anónima <m? 
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cireylacioyi déla s$.r¡gr¿ en las colas de los pescados y varios ra-
sectqs por medio del microscopio solar de reflexión [1]; dió á co-
nocer la platilla y sus propiedades, descubrió reliquias evidentes 
del diluvio universal, y por último, dió las primeras noticias de 
los árboles de la canela de la provincia de Quijos, y de la resina 
elástica del Caucho: contribuyó también á perfeccionar la im-
prenta y encuademación, promovió el ar te de grabar en cobre v 
piedras; la relojería y la cirugía... á él se debe el establecimien-
to del primer gabinete de historia natural que hubo en Madrid, ij 
el primer laboratorio metalúrgico. Murió este benemérito pa-
tr iota en la Isla de León en 1795." 

E l Diccionario Universal de Historia y Geografía, edición de 
México, 1853-1856 consta de dos partes: la primera es de His-
toria Universal i escrita por una «'Sociedad de Li tera tos Espa-
ñoles Distinguidos" i la segunda es de Historia de México i es-
crita por D . Lucas Alaman i otros literatos mexicanos mui no-
tables. Los testimonios pues, sobre el a traso de España i de la 
Nueva España en filosofía tomados de este Diccionario, son unos 
documentos históricos mui fidedignos; lo primero, porque todos sus 
artículos son producciones literarias de personas mui instruidas, 
i lo segundo, porque los artículos de la primera par te son escri-
tos por españoles, i no pocos de la segunda son escritos por 
españolizados i alamanistas, en razón de que esta obra se pu-
blicó en México cuando estaban recien publicadas las Diserta-
ciones y la Historia de Alaman, que sorprendieron a muchos 
hombres de letras e hicieron muchos prosélitos, hasta el grado 
de preparar el Segundo Imperio, de un crédito tan efímero i tan 
desgraciado como las apreciaciones de Alaman en sentido monar-
quista i colonial, P o r ejemplo, el artículo ülloa (Antonio de) es 
escrito por los españoles de la península: ellos son los que af i r -
man que ülloa fué el que dió en España los primeros conocimien-
tos sobre electricidad i magnetismo artificial a mediados del siglo 
próximo pasado. Las apreciaciones estampadas en el artículo Rio 
(Andrés Manuel del) son del l i terato españolizado e imperialista 
D. Joaquín Velazquez de León: él es. el que afirma que D. An-
drés del R io fué el que sustentó en España el primer acto público 
ne física experimental en el último tercio del siglo pasado. ¿I de 
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quien les p a r e c e a m i s l ec to res q u e son laa aprec iac iones q u e con-
tiene el a r t í cu lo Buslamante (Carlos María de)? Del mismísi-
mo D. L u c a s A l a m a n ( 1 ) . O t r o s m u c h o s t e s t imonios s o b r e 
el a t raso d e E s p a ñ a i d e la N u e v a E s p a ñ a en m a t e r i a d e c ien-
cias filosóficas m o d e r n a s , p o d r í a yo p r e s e n t a r , t o m a d o s d e d icho 
Diccionario, p o r q u e e s a b u n d a n t í s i m o ; p e r o sobre los m u c h o s 
tes t imonios q u e h e a d u c i d o en e s t a Di se r t ac ión , los t r e s a n t e -
riores b a s t a n i a u n sobran . 

OT Testimonios de D. Lucas llaman, 
mi MÍ? 

E n sus " D i s e r t a c i o n e s sobre la H i s t o r i a de la R e p ú b l i c a M e -
j i cana , " d i s e r t a c i ó n 10 « , dice; " E n el ( re inado) d e F e r n a n d o 
V I se c o m e n z a r o n á p e r c i b i r á n E s p a ñ a ) los r e s u l t a d o s de los 
buenos pr inc ip ios d e r r a m a d o s en el d e F e l i p e V , p a r a restablecer 
las ciencias, y m e j o r a r su es tud io , y a u n q u e e n l a s U n í V e r -

i l ) Dicho artículo es anónimo i se parece al Sermón de San Juan de Dios 
por Fray Ignacio Muñoz, agustino de Guadalajara, a quien conocí mucho 
Era un monje alto, gordo, viejo, mui rico, de ancha cerviz i vientre elevado 
tosía recio i con garbo, erutaba con frecuencia, i sin cuidarse de que pareciera 
bien o mal a la sociedad, usaba del gracejo en el pulpito. Una de las cuali-
dades de la oratoria en la época vireinal i bastantes años despues, consistía en 
hacer un paralelo del Santo a quien se hacia la fiesta i otro Santo, para sacar a 
aquel superior al otro, que a su vez obtenía el triunfo cuando llegaba su fiesta. 
Por ejemplo, si el sermón era de Señor San José, ya era de esperarse que a 
SanJuanBautista le iba a ir mui mal, Fray Ignacio en un sermón de San 
Juan de Dios en el templo del Santo en Guadalajara, siguiendo aquella orato-
ria que muí pronto veremos calificada por Alaman, aunque siguiéndola en or-
den inverso, hizo un paralelo entre San Juan de Dios i San Agustín, en el qué 
trajo a mal traer a San Juan de Dios i le tocó la peor parte, como era mui na, 
tura!, concluyendo con estas palabras; "En fin, ¡qué capaz que este lego Juan 
de Dios fuera como en Gran Padre San Agustín!"; ¡i cuenta que era el pane-
l e o de San Juan de Dios en su fiesta titular! E l artículo Bmtamante 
(Car os María de) mas que una biografía parece una diatriba, i se pregunta 
uno ¿De quien serán estos conceptos?", hasta que tropieza con esFas pala-
bras: E l lugar tan notable que ha ocupado D. Carlos Bustamante en nues-
tras revoluciones, podra servirnos de excusa para haberle dedicado este lar-o 
articulo: la mayor parte de él ha sido extractado de la biografía anónima af? 
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¿¿Edades se continuase enseñando mil suti-
lezas y abstracciones mutiles ( i ) , confundiendo 
con ellas los fundamentos verdaderos del dogma y de la legisla-
ción, se iban extendiendo las escuela« para la enseñanza de las 
matemáticas y de las ciencias físicas, y en la elocuencia del pul-
pito, miserablemente reducida á pedantismo y extravagancias pue-
riles (2), la censura del P a d r e Isla en su Gerundio y la lectu-
ra de los oradores f r a n c e s e s , habia introducido una notable-
reforma. Sin embargo: de este atraso en Ia enseñan-
za en las universidades, y de esta imitación de los 
escritores f r a n c e s e s , que desde entonces se hizo la moda do-
minante, resultaron dos males que han venido á ser muy trascen-
dentales;' aquellas corporaciones, que debían- haberse conservado 
convenientemente reformadas á la cabeza de la enseñanza públi-
ca, han ido cayendo e l olvido [3j , y la lengua castellana ha per-
dido mucho de su hermosura y pureza, adoptando el giro y f ra-
ses del estilo francés y aun muchas palabras de este idioma; eir 
términos de quedar reducida á un gergon incomprensible en casi 
todas las traducciones-pagadas á tan to el pliego, con que los libre-
ros franceses por via de especulación están inundando á toda la-
América, para a f r e n t a de la l i t e ra tura y ruina, no solo dé la l en -
gua castellana, sino de la moral cristiana y délas buenas costum-
bres." 

Los favorecedores de mis pobres escritos, habran notado oue 
en casi todas mis obritas i sobre diversas materias cito algu-
nas veces a Feyjoo, i con m u c h a frecuencia en esta Disertación; 
por que el benedictino_ de Oviedo en las cosas relativas a su pa-
tr ia España es un testigo de mayor excepción;, en el orden moral 
era mui íntegro, i en el intelectual era no solamente un sabio, si-
no un genio: respetado i admirado por las academias científicas de 

(1) Las-Universidades de España eran muchísimas! en ellas se enseñaba 
la filosofía i otras ciencias a la juventud; i si despues de mediados del siglo 
próximo pasado todavía continuó en dichas Universidades el falso escolasti-
cismo, como dice Alaman, ¿cuanto duró el falso escolasticismo en España? ¿I 
cuanto timó en las dos Universidades i en los colegios de la Nueva España? 

(2)_ Esto sucedía en España, cuando ya en Francia habia pasado la época 
de brillante oratoria de los Bossuet, los Massillon, Fenelon, Bourdalue, F l e -
chier i d'Aguesseau, i cuando en la misma Francia ya habia aparecido Mira— 
beau. 

(3) Todo cuerpo de hombres de carrera literaria, cuando no se cuida de 
que sean verdaderamente ilustrados, cae en el desprestigio: sus enseñanzas i 
sus ejemplos, como de hombres sin el saber competente, no tienen autoridad; 

Europa, por los reyes, como Fernando VI i Carlos I I I , i por los 
Papas, como Benedicto X I V . ¿I no lo respetaría Alaman? ¿Ha-
bría aceptado los testimonios de Feyjoo que presento, sobre el 
grande a'traso de España i consiguientemente de la Nueva Es-
paña en las ciencias filosóficas? ¿Los aceptarán los alamanistas? 
Alaman en la misma Disertación i describiendo el mismo reina-
do de Fernando V I dice: "En la carrera literaria presenta este 
remado hombres no menos distinguidos, á cuya frente debe-colo-
carse el benedictino Feyjoo, que con su "Teatro Crítico de erro-
res comunes", comenzó á disipar las espesas tinieblas que habían 
ofuscado por tantos- años los verdaderos principios de los conoci-
mientos humanos". E n ese juicio crítico, Alaman por una par te 
levanta a Feyjoo hasta el cerco de la luna, i por otra abate a Es-
paña hasta echarla en un pozo. Cada una de las palabras de esos 
tres renglones es mui precisa i mui dura. Mui dura es la pala-
bra tinieblas i durísima es espesas; durísima es la frase tantos años 
por que significa un tiempo de ignorancia mui dilatado; durísima 
es la palabra comenzó, porque indica la mitad del siglo X V I I I , es 
decir mui tarde respecto de la época en que comenzaron los des-
cubrimientos, evoluciones i progreso filosófico en las demás na-
ciones de Europa; durísima es, en fin, la frase conocimientos hu-
manos, por que comprende todos los ramos de las ciencias. E n 
un cuadro, en la pa r te donde hai pintadas espesas tinieblas no 
se vé ninguna figura. A la página 94 de esta Disertación, des-
pues de presentar el teatro de Europa en el siglo XVII , con su 
magnificentísimo elenco de filosófos franceses, ingleses, italianos, 
holandeses i alemanes, digo: " I en este magnificentísimo teatro, 
España se presenta casi como una pobre miteEs seguro que 
esa apreciación ha parecido exagerada a los alamanistas. P e r o 
Señores, ya habéis oido el juicio crítico de vuestro patriarca: 
decidme, os ruego, ¿qué diferencia me dais entre una figura que 
no se vé en un cuadro i un mite en una representación drarná-
tica? 

¡Oh Alamaní, muí cruel has sido-con aquella a quien llamas con 
frecuencia la madre España, al juzgarla en los párrafos anteriores 
no solo en el orden de la filosofía seudoaristotélica, sino también 
en el de la oratoria gerundiana, de la poesia gono-orina i del 
mioma corrompido. j O l i España del siglo X V I I i°de la mayor 
parte del X V I I I ! , si despues que algunos-historiadores i críticos 
muí juiciosos te han censurado mui fuertemente por tu Inquisi 
cion, i otros por t u política, i otros, como Feyjoo, te han ridiculi-
zado en materia de religión por tus supersticiones abundantes ¿' 



generales, i otros te han presentado desnuda en materia de agri-
cultura, industria i comercio, i otros en materia de filosofía (quo-
rum pars magna fui), si despues de todo esto, digo, otros histo-
riaderes i críticos te presentan desnuda también en materia de 
oratoria, de poesía i de idioma, ¿qué te queda? Tú podías dirigir 
a Alaman aquella sentidísima queja: "Tú también, hi jo mió?" 
¡Alégrate México, por haberte tocado una suerte t an feliz, de 
haber tenido una tu tora tan ilustrada, que te dió la mejor edu-
cación! [1] , 

Tal es el juicio crítico de Alaman en sus Disertaciones; vea-
mos ahora su juicio en su Historia de México. 

L a Nueva España se componía de t res clases sociales: la blan-
ca [que se componía de los blancos nacidos en España, llamados 
españoles europeos i también peninsulares 1 también gachupines, 
i de los blancos nacidos en América, llamados españoles ameri-
canos i también criollos], la clase india i la clase negra. Es claro 
en la historia que las clases india i negra estaban en el embrute-
cimiento, No resta mas que la clase blanca. ¿Era esta ilustrada? 
N o lo era según el juicio del mismo Alaman. La "His tor ia de 
Méjico" de este autor es anti-patriótica desde su título, por esa 
jota con que expresa el nombre de la patria, letra gutural , árabe, 
persa, polaca, mije, goda, española i acallejada por lo áspero, que 
aun los guerreros latinos aborrecieron, i que jamas se encontró 
en el alfabeto de la dulcísima lengua de los aztecas (2). Sin em-
bargo, en algunas apreciaciones la verdad histórica tuvo tan ta 

(1) Bruto no era hijo natural de César, sino adoptivo. He dicho que es-
critores públicos muí juiciosos reprueban muí fuertemente los abusos de la In-
quisición española; que mui juiciosos son algunos Prelados católicos. No citaré 
aquí mas que dos. E l Ilustrísimo i Reverendísimo. Señor Doctor Jacobo Gib-
bons, Obispo católico de Richmond, en su mui interesante libro "La Fé de 
nuestros padres," capítulo 17, presenta un cuadro tan negro como verdadero, 
de la Inquisición española. Este libro trae en su frente la Licencia del Ilus-
trísimo i Reverendísimo, Señor Doctor D. Pedro Loza, actual Dignísimo Ar-
zobispo^ de Guadalajara, en la qué dice: "Con gusto concedemos la licencia que 
se solicita en el ocurso que antecede, para la publicación de la interesante y 
útilísima obra de que se hace mérito, intitulada: "La Fé de nuestros pa-
dres," que ha sido traducida del ingles al español con notable exactitud y 
acierto. Y no solo concedemos dicha licencia, sino que excitamos vivamen-
te al venerable clero y á todos los fieles para que procuren adquirir la 
mencionada bellísima obra." 

* ? L ? T o z c o y B e r r a ' "Historia Antigua j de la Conquista de México," par-
te 1 , bbro 3, capítulo 2. 

fuerza, que se hizo lugar en el ánimo i en la pluma del historia-
dor realista. E n dicha Historia, parte 1 1 , libro 1 © , capítulo 
1 © , dice. "No puede decirse que la clase española, comprendien-
do en esta expresión _ tanto á los nacidos en España como en A-
mérica, fuese la clase ilustrada; pero sí que la ilustración que ha-
bía en el pais estaba exclusivamente en ella (1) . De los euro-
peos, los que venían con empleos en la magistratura (2) y en el 
clero (3) tenían la instrucción propia de sus profesiones, sin ex-
ceder sino rara vez de los límites que prescribía el ejercicio de es-
tes (4), y lo mismo sucedía entre los oficinistas: los que venían 
á buscar fortuna no tenían instrucción alguna, y adquirian á fuer-
za de práctica la necesaria para el comercio, las minas y la la-
branza [5]. E n t r e los americanos había mas, y mas profundos co-
nocimientos, y esta superioridad era una de las causas, que como 
he dicho, les hacia vér con desprecio á los europeos, y que no po-
co fomentaba la rivalidad suscitada entre ellos. Sin embargo, esta 
instrucción casi estaba reducida á las materias del foro y ecle-
siásticas (6), y se limitaba á Méjico y las capitales de los obispa-
dos en que habia colegios (7). Durante muchos años no hubo 

(1) Había ilustración en el pais i ninguna de las clases era ilustrada: 1 
luego la ilustración estaba en los individuos; 2 luego estos individuos ilus-
trados eran bastante pocos, puesto que no llegaban a formar una clase ilustra-
da. 

(2) Yireyes, oidores, intendentes etc. 
(3) Canónigos, doctores, provinciales de ordenes religiosas etc. 
(4) Respecto de los oidores, la instrucción se limitaba a conocer los t r á -

mites de un proceso 1 otras cosas semejantes. Respecto de los canónigos su 
instrucción era de las cosas necesarias para decir la Misa i confesar. Confesa-
ban poco i predicaban menos, i esta poca predicación era seudoperipatética 
gongorma 1 atroz; a excepción de uno que otro rarísimo que ya en los fines del 
gobierno español (siglo XVIII fines) i sacudido el gongorismo en España 
predicó medianamente. ' 

(5) Está claro en Alaman que dichos españoles no traían de España ni 
nociones de geometría ni de maquinaria ni de otra de las ciencias naturales 
conducentes al laborío de las minas. El historiador habla de comercio minas 
i agricultura, i le pareció inútil hablar de industria manufacturera. ' 

(6) Exclusiva respecto de la filosofía moderna. Atraso de la Nueva E s -
paña en la filosofía. 
. (?) En 1810 la Nueva España comprendía desde un mar hasta otro mar 
1 desde Goatzacoakos 1 Tehuantepec hasta la Alta California inclusive Nue 
vo México inclusive i Tejas inclusive, i en esta inmensa Nueva España no 
había mas que un arzobispado que era el de México, i siete obispados aue 
eran el de Puebla, Oaxaca, Michoacan, Guadalajara, Durango, Linares ÍMon-
terey) 1 Sonora, 1 en consecuencia siete seminarios, pues no habia en Sonora 



otro establecimiento de enseñanza pública que la universidad do 
M é x i c o . . . Los jesuitas, que llegaron á México en 1572, funda-
ron según su insti tuto colegios en varias ciudades principales en 
que se establecieron, y mas tarde se abrieron en las capitales de 
los obispados los seminarios, en virtud de lo mandado en el con-
cilio de T r e n t o . . . L a expulsión de los religiosos de esta orden 
en 1767, causó un atraso mui considerable en la ilustración, pues 
con ellos cesaron los colegios que tenian á su cargo, y aunque 
algunos siguieron administrados por el gobierno, estuvieron le-
jos de conservar el lustre que t e n i a n . . . Habia también coleo-ios" 
á cargo de los franciscanos, pero eran únicamente para las cien-
cias eclesiásticas y nunca tuvieron gran nombradla. Reducidos 
pues los_ estudios á la filosofía (1) como estudio preparatorio á 
la teología, leyes y medicina, esta última poco apreciada, se de-
dicaban á ellos los que los consideraban como una carrera lucra-
tiva (2), mas la gente acomodada no veia necesidad de instruirse 
y dejando el cultivo de las letras á los eclesiásticos y á los abo-
gados, que se llamaban exclusivamente "letrados" m , en vez de 
buscar en el adorno del espíritu la mas noble ocupRcion, ó pol-
lo menos una honesta distracción y entretenimiento, se abando-
naba al juego y á la disipación, ó pasaba su tiempo en la ociosi-

¿ i í í » e « h 1 f O T ? n C i a ; S ° 5 ° » t e u n o » P O C O S l i l i l í » 
V I C I U O S aplicados adquirían instrucción en la historia y o-
tros ramos (4) en virtud de lectura y estudios privados, que se difi-
cultaban por la escasez y alto precio de los íi» 
» r o s (5), y aunque en las facultades que se enseñaba hubiese 

d a í a j l a
A ( 1 U e l l a ^ ^ ^ d Í C l l ° ^ d e l C ° l e g i ° d e S a n t o T o m a 5 d e G u a " ' 

(3) ¿También la de la teología? 

a i S ' c i e S — s 1 0 3 a b ° S a d ° S > * * Í 0 C 0 a I o S ^ ^ 

(4) Como el de las matemáticas i demás ciencias físicas. 

«?«ín J 0 ! ™ ? 0 I®? P ^ r 6 C e a m i s l e c ^ e s que valia en 1807 la "Ilustración 
o ^ t a T d e / U a n S a l a " ' ? Mi mui estimado discípu-

® V- d e Castillo Negrete, escritor público d i s t L 
. , W f 6 o r a d ° r e S d e M é x i c o e n e l X I X " en la biogra-

áo i S í } V e
1

n C e s l í ° ^ q i i e r a , nan-ando las obras que dicho célebre aboga-
Juan Sala " v f f ' ^ I l u 9 f c r a c i o l i ^ b r e c h o Real de España de D. 
M S I . ™ R 0 b r a ñ i r e i m P r e s a y d a d a á c o nocer por la primera vez en 
S i ? * B a r ^ u e r í V 8 0 7 ' C , u a n d 0 a u n e r a P i a n t e de abogado. . . E l único 

d G m U y csquisita entonces, costo d e n 
" - a W e r a . . La profesión del foro era como se ha visto protegida por 

habido hombres muy distinguidos, especialmente entre los ecle-
siásticos, para quienes las canongias de oposicion eran un fuer te 
incentivo ai_estudio, en general era grande la Ig-
norancia en materias políticas, y auiven la geografía y o-
tras ciencias elementales» [1]. 

_ £ e
T

d ™ ? ? ® I a P r e d i c a ° i o n en la Nueva España en los siglos 
X J J 1 hasta 1810 fuó seudoperipatética, gongorina i a-
trozNo dudo en manera alguna que algunos al oir decir esa a-
preciacion i otras mías semejantes en esta Disertación, digan: 

El Doctor Rivera recarga de sombras el cuadro; no era tan ne-
gro como lo pinta"; pero dificulto que lo diga alguno de mis po-
cos lectores que conocen mi modo de estudiar i de escribir para 
el publico i que juzguen con imparcialidad. Yo, en parte por mi 
amor a la verdad histórica, dulce o amarga, i en par te por respe-
to a los literatos, quienes me refutarían fácilmente, no asiento 
ninguna apreciación sobre una materia grave respecto de la que 

Í J ^ o español- is i "na obra de derecho costaba entonces tanto, ¿cuanto 
« 2 A u n a ¿ b r a d e l C a n c d l e i : B a c on , de Descartes o Newton? Cuéntase que 
andando un Sr. Obispo en la visita de su diócesis i reprendiendo a un cura fov-
que no repicaba, este le contestó: «Ilustrísimo Señor: no repico por seis r a i -
nes La primera es porque no hai c a m p a n a s . . . " —»Ya va contestó ol Sr 
O h s p con esa basta." E n la Nueva España antes del ú l á S 
pioximo pasado, casi no había quienes supiesen la filosofía moderna por seis ra 

^rÍa%PnTemnoe8P0rqUenOhab5aObra6de " -demafsino como 
(1) Luego la geografía i otras ciencias elementales no se enseñaban 
I res ckses socia es componianla sociedad i nación de la Nueva España- la 

blanca o espanok, la india i la negra. I siendo la clase española muí peque-
r a en comparación de las otras dos, i cuando la misma clase e s m ñ o E / o 
general estaba en una grande ignorancia, ¿en qué estado de inorancia e £ 
taha la nación? Cuando so dice que la Nueva España, en cualquiera de sus 
épocas, aun en la de menos atraso que fué la de los últimos años del s i l 

1 p n m T d e l / r e n t e t a s t a l 8 l 0 > e s t a b a ^ la ignorancia 
luego saltan a la arena algunos defensores del gobierno vireinal i para contra 

tos d í l ^ n o r aTrt1 Z a t e ' ' V e l T q U 6 Z d G L e ° n ' a B e r i s t a i I 1 1 a otros ntera--tos de la época. Esto es un paralogismo, porque es confundir la parte con el 
2 i T P a r t e P T € i n i f m f ' f ° m o e r a n 1 0 8 verdaderos literatos con el gran 
odo de la nación. Se trata de lanacton. Una cosa era loque venia deñT 

h erno i_otra lo que no venia del gobierno, sino de estudios priZdos i fs~ 
f u rzos individuales. Una cosa era protección i otra cosa em hostüidZ 
Una cosa eran algunos pocos individuos, i otra cosa orí la l l í 
va España. ¿I Alaman también es autor extranjero T J l l Z l ^ 
bien es discurso del 16 de setiembre? No S e d u d J f ^ " 
CION ESTABA JEN: UNA GRANDE IGNORANCIA ! * 1 8 1 0 l Á K A " 



no tenga conciencia de poder probar: (cierto que la conciencia mu-
chas veces es er rónea) . Ya conocen mis lectores mi afecto a las ci-
tas. Yerbi gracia , que la predicación en la Nueva España fué corno 
digo, puedo probar lo presentando veinte citas, i también veinte 
documentos históricos al pie de la letra. Por lo mismo, o se nie-
gan los documentos históricos o se aceptan los cuadros, aunque 
se ln negros. S i salen negros, no es culpa mia, sino del gobier-
no vireinal. Si salen negros, no me lo atr ibuyan a mí, sino a la 
historia, la cual es negra, quiero decir severa, ¿Qué extraño es 
que los cuadros d e una colonia sean negros? 

¡Cuan grande eres, oh Historia! Tus mismos adversarios, em-
bestidos a veces por tus resplandores, abren los ojos, te conocen 
no pueden negar te , se rinden a tu verdad i te t r ibutan homenaje! 
Tal se vé a D. L u c a s Alaman en los testimonios anteriores i en 
otros. ¡Cuan g r a n d e eres, oh Historial T ú naciste en el desierto 
del Sinai i fuiste enseñada por el mismo Dios a los hombres, cuan-
cto inspiró á Moisés el divino Génesis. L a sabia Grecia te alzó en 
su Pa rnaso con el nombre de Clio, i la sabia Roma te levantó 
un templo; i una i otra te adoraron bajo la forma de una matrona 
virgen, en act i tud sedente, con amarilla túnica, corona de laurel, 
un papiro en la mano izquierda, un estilo en la derecha, cantan-
do i escribiendo los grandes hechos pasados (1); porque en los 
tiempos primit ivos la Historia se escribió en verso i era el princi-
pal asunto de los cantos populares. Cicerón en un arranque de su 
genio pronunció acerca de t í una sentencia inmortal: " L a Histo-
ria es el testigo d e los tiempos, la luz de la verdad, la. vida de la 
memoria, la maes t ra de la vida, la mensajera de la antigüedad:" 
sentencia que repi ten todos los sabios. Virgilio te cantó en sus 
Geórgicas (2) i t e divinizó en su Eneida, i todos los filósofos, t o -
dos los historiadores todos los poetas te han ensalzado. Los in-
dios, los chinos, los egipcios i todos los pueblos te han conocido i 
rendido vasallaje, ¡i t ú oh patria mia, desde tus bellos tiempos de 
Tula, aunque tenias en los ojos la venda de la gentilidad, cono-
ciste el mérito d e la historia i la cultivaste, i derramaste lágrimas 
inconsolables cuando viste incendiar tus abundantísimos archi-
vos históricos de Texcoco i TenochtitlanV, mientras que tú, Filoso-
fía de la His tor ian te reias a carcajadas al ver aquel pleito de cie-
gos; quejsi los indios estaban ciegos en sus idolatrías, los misione-

(!) Clio, gesta canens, transacta témpora reddit. 

(2) Geórgica IV, verso 341. 

ros estaban ciegos en sa quemazón. ¡Cuan grande eres, oh His to-
ria! Tú das aquel que el libro-de la Sabiduría llama mucho sa-
ber, que consiste en el conocimiento del pasado, i con el conoci-
miento del pasado el juicio del porvenir (1). Sin tí ¡oh Historia!, 
las grandes ciencias de la lógica i de la filosofía moral son cien-
cias truncas, porque son puramente teorías, i tú eres su comple-
mento. Po rque tú eres la filosofía de loa hechos, la lógica i la mo-
ral en acción, la filosofía práctica. Porque (un ejemplo entre mil), 
un libro de filosofía moral me enseña esta teoría: la bondad rela-
tiva de la monarquía, de la aristocracia i de la democracia, i los 
bienes i males de cada una de dichas tres formas de gobierno; mas 
la Historia de Grecia i la de Roma, la de Francia i la de Turquía, 
la de Holanda i la de los Estados Unidos, me presentan las pruebas 
de hecho de esas verdades. I en ningún libro de filosofía moral, en 
ningún libro de derecho público, siquiera sea clásico como La Po-
lítica de Bossuet, el Telémaco de Fenelon i el Espír i tu de las Le-
yes de Montesquieu, aprenderé los males de un sistema colonial 
como en la Historia de la Nueva España. ¿Qué digo? En algu-
nos capítulos de esos libros se vén gobiernos imaginados enun°ga-
hnete; en la Historia se vén gobiernos de hecho. En algunos capí-
tulos de esos libros se vén poéticas teorías i brillantes utopias; en 
la His tor ia se vén realidades. En uno que otro libro rarísimo i 
extraordinario, como el Quijote, se vé al genio abarcando con su 
mirada todos los tiempos i todos los países; pero los demás libros 
no son así. En una teoría de derecho público escrita por un ita-
liano se vé a I tal ia en todas partes; en una teoría de gobierno es-
crita en el siglo X Y I I se vé al siglo X V I I en el X V I I I i en el 
XIX; asi en las Empresas Políticas de Saavedra Fajardo, se 
ve el gobierno de Felipe I V en los Estados Unidos de hoi. Mas 
en la Historia no sucede lo mismo: en la Historia de Inglaterra se 
vé a Inglaterra, en la Historia de España se vé a España, i cada 
suceso se vé con sus propias personas, en su lugar i con sus c i r -
cunstancias. 

¡Cuan grande eres, oh Historia!; i sin embargo, ¿qué tienes que 
a ] g u n o s h u J e i 1 d e t í ? ¿ E s que te desprecian? ¡Ah, no, eres mui 

(1) "Y si alguno desea el mucho saber, conoce lo pasado, v hace inicio dí> 
lo venidero." (Capítulo 8, verso 8). « ¿<Wes lo que L ? , pregunS d Ecle 
«astes, y responde: lo mismo que ha de ser. ¿Qué es lo ¡pie fué hecho? lo 

^ U U T - C a p í t u l ° 1 v e r s o 9)- 1 ^ histori ador Torque 
mada dice. <̂ En la Histona tenemos presentes las cosaa pasada« v testimonios 
y argumento de las porvenir. Ella es un reparador d e ^ S T e o, 
hombres, y una recompensa de la brevedad de k vida." 



grande para ser despreciada!; es que í e temen. Po rque eres la tü# 
de la verdad i enseñas verdades mui amargas. Porque eres la luz 
de la verdad i la enemiga irreconciliable de todos los sofismas, 
errores i preocupaciones. Po rqüe eres semejante a los pavos de 
la fáoula, que desnudaron i arrojaron a picotazos al g ra jo que 
disfrazado con el hermoso plumaje de ellos, se habia metido en-
t re los mismos: tú desnudas íhieresde muerte la His tor iade Curcio. 
la de Las Casas, la de D. Antonio de Solis, los milagros de Sau 
Canelón, las profecías de San Malaquias de I r landa, las decreta-
les de^ Isidoro Mercator, las crónicas i consejas hijas de las preo-
cupaciones, las doctrinas apócrifas por intereses individuales, i to-
da clase de falsedades grajas, siquiera se presenten con la cauda 
del pavo, con el espléndido ropaje de la buena fé, de la piedad, 
del amor a la humanidad, del heroísmo, de la ciencia o de la elo-
cuencia. Te temen, porque eres severa; porque eres el testigo de 
los tiempos, i un testigo que no se puede cohechar; i que según el 
testimonio del mismo Cicerón, no se atreve a decir una cosa falsa, 
i tiene audacia para no callar ninguna verdadera; aunque a la 
manifestación de ella se opongan los respetos, las pasiones i los 
intereses ( l ) . I los fallos que resultan de tus testimonios son ina-
pelables, porque eres el habla, el órgano i el juicio de la humani-
dad. Te temen,porque no eres paralogismo; porque no eres fácil pa-
ra las homonymias, ñ ipara los transitas á dicto secundum quid ad 
dictum simpliciter, ni para las anfibologías i los enredos; sino que 
pones las cosas de bulto i tus enseñanzas son mui claras. Se eno-
jan contigo así los calilas i derviches, como los venerables obesos 
de la India i de la China, porque estableciendo unos i otros como 
el fundamento i piedra angular de toda su religión una necedad, 
a saber, alegando los unos que el Arcángel San Gabriel habló a 
Mahoma, i los otros, que todo lo contrario le dijo el P r e s t e Juan 
a Budha i que todos lo oyeron, se han erijido en pedagogos 
de casi toda el Asia i casi toda el Afr ica , i durante muchos siglos 
han mantenido i mantienen a esas grandes porciones del género 
humano en un estado de grande atraso en el orden de la civiliza-
ción, i consiguiente abyección, infracción de los derechos del hom-
bre, vejaciones i malestar universal; i tú ¡oh Filosofía de la Histo-
ria., que eres una misma con la crítica i la verdadera Historia, nu-
lificas las enseñanzas de ellos. Eres una misma con la crítica i la 
verdadera Historia ,porque toda llamada Historia, si no tiene crí-

(1) Quis nescit primam esse Historíete legem, ne quid falsidicere au~ 
aeat, ne quid veri non audeat? (De Oratore, lib, 2 o-). 

tica, no es Historia. Eres una misma con la verdadera Historia i 
diferente de las historias particulares: una historia particular pue-
de contener falsedades por las preocupaciones del autor, por su 
exagerado patriotismo o por otra pasión o fuente de error; puede 
ser hecha por un hombre o un cuerpo moral a su modo, conforme 
I sus ideas peculiares, a sus fines e intereses; mas tú, Historia filosó-
fica, ora seas la Historia particular de un individuo, de una na-
ción, de una ciencia o de otra especie de hechos, ora seas la Histo-
ria universal, eres el juicio del género humano, la depuradora de 
prejuicios, de pasiones i de toda fuente de error, i por lo mismo 
un motivo de certidumbre. 

I en fin; te temen, porque a semejanza de Dios, eres un juez que 
sentencias, premias i castigas las acciones públicas de todos los 
hombres: premio i pena, dice Tácito, en gran manera públicos i 
ejemplarisimos, para que todos los hombres sean impulsados al 
bien, viendo el premio de las buenas acciones, i apartados del mal, 
poniéndoles delante la pena terrible de las malas ( l ) Nues t ro 
desgraciado poeta Manuel Acuña, secundando el pensamiento de 

I ^ 1 ! - ; ; V A a l r a n o s hombres de letras, graves en demasia, que 
desdeñan la poesía i mas la de Acuña, les parecerá una irregula-
ndad que se enlace el nombre de Tácito con el de Acuña, sin r e -
flexionar que Tácito tampoco fué mui católico.' Perdón poí la i n e-
guiaridad:yo estoi mui lejos de aprobar las frases impías ni las obs-

H Z ^ ^ T i • ? l t Í r e n S e ; T C#C U U S C 1 ' Í b 0 a s o l o d e s u s p e n -
samientos. Tácito dice que la Historia es una pena en general i 
Acuna ha precisado la calificación por medio de una frase que 

v S r x 7 g u , i ° I i t e r a r i o
 es d i m u c h o s p-'á r 

to dice I n o ^ t / ^ r a r i l t 0 1 k v f h e m e ^ ¿el sentimien-to. dice que tu ¡oh Historia!, eres un cadalso: 
" A l cadalso de la Historia" (2\ 

Si: la Historia es un tribunal, la Historia es una sentencia la 
Historia respecto de los crímenes es un cadalso. Luis V X mu 
no en su palacio de Versallés en un lecho de oro i pú rpu ra / i 7el 

d X Z T m 7 t e P°-r p e n t 0 S m e 'd Í C 0 S> P 0 r b andas manos 
de llorosas concubinas i por numerosa servidumbre. Murió ro-
deado de altos dignatarios i de todos los respetos i honores de la 
coi te, i un gran personaje pronunció la oracion fúnebre encomiás-

(i) Praecipuum munus Ánnalium reor\ neviriufei „,/ 
pravas evposterüate etfami metu^ 

\ ¿ ¡ ¿A Poeta Mártir, 



tica en San Dionisio (1). I s i n embargo, murió en un cadalso. I 
el cadalso de L u i s XV es p e o r que el de Luis X V I . Este infor-
tunado monarca dijo en el Temple a sus amigoá la víspera de 
morir: "No es la Convención la que me va a matar, sino Voltai-
re i Rousseau." Él ignoraba que mas que Lutero, Cal vino, Vol-
taire i Rousseau, sus abuelos eran los,que lo llevaban al cadalso. 
Cuitlahualzin murió de viruelas , Luis X V murió de viruelas; 
los dos eran reyes; aquel m u r i ó combatiendo por su patria, i es-
te murió en una corrupción d e costumbres que, heredada de sus 
abuelos largos siglos atras , principalmente de Catalina de Médi-
cis, Enrique I I I , Richelieu, Mazarino i Luis XIV, habia corrom-
pido a todas las clases de la sociedad, altas i bajas, i habia produ-
cido una fiebre en el cuerpo social que conducía a la Fran-
cia a la crisis del 93. L a His tor ia ha colocado una corona de 
laurel sobre el sepulcro del primero, aunque gentil, porque el pa-
triotismo aun ent re los gent i les es una virtud, i sobre el sepulcro 
del segundo, con todo i la oracion fúnebre encomiástica, ha levan-
tado un padrón de infamia (2) . 

I I T Hostilidad en la Nueva España a los p e 
profesaban la filosofía moderna, 

Ningunas voces me parecen mas a propósito para comenzar a 
hablar de nuestros filósofos heroes, que los acentos inspirados de 
la lira de Acuña : especie de marcha triunfal con que celebra la 
lucha de los filósofos en pro d e las ciencias, su fortaleza en la per-
secución, en la pobreza i penas de contino, amargas como la ci-
cuta de Sócrates, para la redención de los pueblos, i el t r iunfo 
en fin, de la idea sobre la fuerza , de las letras sobre las armas. 

Sombras gigantes de Scipion y Ciro, 
De César y Alejandro, 
No os alcéis de la tumba á mis acentos; 
Que si es verdad que vuestra gloria admiro, 

(1) Tengo esta notable pieza oratoria. 
(2) A esta tragedia ha succedido en nuestros tiempos una comedia. Mon-

señor Gaume i el Padre Ventura han aparecido con la nueva noticia.de que 
Cicerón, Virgilio i Horacio fueron los que levantaron la guillotina, i que ellos 
han sido la causa de todas las revoluciones que ha habido en el mundo. I el 
día 22 de setiembre de 1810 se presentaron en Celaya cincuenta mil indios, 
cada uno con su Arte Poética en la mano: esta Arte Poética era de encina. 

Me espanta vuestra gloria resonando 
Entre ayes de dolor y de lamentos. 
Y o no canto á vosotros, cuyos lauros 
E n la sangre crecidos, 
Respiran con el aire de la muerte; 
Yo no canto á vosotros los temidos, 
Los que formáis las leyes con la espada, 
Sin tener mas derecho que el del fuerte. 
Vuest ros nombres sublimes 
No hacen arder la sangre de mis venas; 
Yo canto á Atenas enseñando á Roma, 

. N o canto á Roma conquistando á Atenas. (1) 

J u v e n t u d grande y ardiente 
Que á la luz que centellea 
Tu porvenir esplendente, 
Mues t ras ceñida la frente 
Con el laurel de la idea, 

JNo cejes en tu camino, 
A u n q u e el destino te mande 
Luto y penas de contino; 
Que si es muy fuerte el destino, 
T ú también eres muy grande (2). 

No trato en esta Disertación de los horrores de la conquista 
m de todas las vejaciones del gobierno colonial. No hablo aquí 
d e j a s vejaciones en el orden legislativo, que ya en otra pa í te 
dejo analizadas las decantadas leyes de Indias (3); ni de las 

administrativo [sino es en lo tocante a la 

N o l í I Z t 1 l 0 ' 0 f i - a ] ; m d ? k s V 6 j a c i 0 n e s e n e l ^ d e n judicial \ o hablo de las vejaciones a la raza negra con la esclavitud; ni de 
las vejaciones a la raza india con la expropiación, los rmarZ 
mentos las ñutas etc; ni de las vejaciones ¿ l¿ r ^ n ^ g r l f u L 
ca con los abusos de la Inquisición; ni del embrutecimiento en 

(1) "A la Sociedad Filoiátiica en su instalación." 
(2) " E n el tercer aniversario de la Sociedad Film"^™'™ » m i 

lo acepto, sino como una expresión figuSi^éS^ ' ^ E ° 
(3) "Principios Críticos sobre el Vireinafn LO T\T„„ T» - . 

Revolución de Independencia," p r i n c S 5 o a t N f J a EsPa5a 1 ^bve la 
mas 1 i 2 Í P1° 0 ' > s e c c i o n 1 ^ , artículo 3 9 , s o&-



tica en San Dionisio (1). I s i n embargo, murió en un cadalso. I 
el cadalso de L u i s XV es p e o r que el de Luis X V I . Este infor-
tunado monarca dijo en el Temple a sus amigoá la víspera de 
morir: "No es la Convención la que me va a matar, sino Voltai-
re i Rousseau." Él ignoraba que mas que Lutero, Cal vino, Vol-
taire i Rousseau, sus abuelos eran los,que lo llevaban al cadalso. 
Cuitlahualzin murió de viruelas , Luis X V murió de viruelas; 
los dos eran reyes; aquel m u r i ó combatiendo por su patria, i es-
te murió en una corrupción d e costumbres que, heredada de sus 
abuelos largos siglos atras , principalmente de Catalina de Médi-
cis, Enrique I I I , Richelieu, Mazarino i Luis XIV, habia corrom-
pido a todas las clases de la sociedad, altas i bajas, i habia produ-
cido una fiebre en el cuerpo social que conducía a la Fran-
cia a la crisis del 93. L a His tor ia ha colocado una corona de 
laurel sobre el sepulcro del primero, aunque gentil, porque el pa-
triotismo aun ent re los gent i les es una virtud, i sobre el sepulcro 
del segundo, con todo i la oracion fúnebre encomiástica, ha levan-
tado un padrón de infamia (2) . 

I I T Hostilidad en la Nueva España a los p e 
profesaban la filosofía moderna, 

Ningunas voces me parecen mas a propósito para comenzar a 
hablar de nuestros filósofos heroes, que los acentos inspirados de 
la lira de Acuña : especio de marcha triunfal con que celebra la 
lucha de los filósofos en pro d e las ciencias, su fortaleza en la per-
secución, en la pobreza i penas de contino, amargas como la ci-
cuta de Sócrates, para la redención de los pueblos, i el t r iunfo 
en fin, de la idea sobre la fuerza , de las letras sobre las armas. 

Sombras gigantes de Scipion y Ciro, 
De César y Alejandro, 
No os alcéis de la tumba á mis acentos; 
Que si es verdad que vuestra gloria admiro, 

(1) Tengo esta notable pieza oratoria. 
(2) A esta tragedia ha succedido en nuestros tiempos una comedia. Mon-

señor Gaume i el Padre Ventura han aparecido con la nueva noticia.de que 
Cicerón, Virgilio i Horacio fueron los que levantaron la guillotina, i que ellos 
han sido la causa de todas las revoluciones que ha habido en el mundo. I el 
dia 22 de setiembre de 1810 se presentaron en Celaya cincuenta mil indios, 
cada uno con su Arte Poética en la mano: esta Arte Poética era de encina. 

Me espanta vuestra gloria resonando 
Entre ayes de dolor y de lamentos. 
Y o no canto á vosotros, cuyos lauros 
E n la sangre crecidos, 
Respiran con el aire de la muerte; 
Yo no canto á vosotros los temidos, 
Los que formáis las leyes con la espada, 
Sin tener mas derecho que el del fuerte. 
Vuest ros nombres sublimes 
No hacen arder la sangre de mis venas; 
Yo canto á Atenas enseñando á Roma, 

. N o canto á Roma conquistando á Atenas. (1) 

J u v e n t u d grande y ardiente 
Que á la luz que centellea 
Tu porvenir esplendente, 
Mues t ras ceñida la frente 
Con el laurel de la idea, 

JNo cejes en tu camino, 
A u n q u e el destino te mande 
Luto y penas de contino; 
Que si es muy fuerte el destino, 
T ú también eres muy grande (2). 

No trato en esta Disertación de los horrores de la conquista 
m de todas las vejaciones del gobierno colonial. No hablo aquí 
dé las vejaciones en el orden legislativo, que ya en otra pa í te 
dejo analizadas las decantadas leyes de Indias (3); ni de las 

administrativo [sino es en lo tocante a la 

N o l í I Z t 1 l 0 ' 0 f i - a ] ; m d ? k s V 6 j a c i 0 n e s e n e l ^ d e n judicial \ o hablo de las vejaciones a la raza negra con la esclavitud; ni de 
las vejaciones a la raza india con la expropiación, los rmarZ 
mentos las ñutas e te; ni de las vejaciones ¿ la£ razasnegr lTbían-
ca con los abusos de la Inquisición-, ni del embrutecimiento e„ 

(1) "A la Sociedad Filoiátrica en su instalación." 
(2) "En el tercer aniversario de la Sociedad PSlníá+m"̂  » m i 

lo acepto, sino como una expresión figuiSfp^ ^ E° 
(3) "Principios Críticos sobre el Vireinato LO T\T„„ T» - . 

Revolución de Independencia," p r i n c S 5 o Z, N f J a EsPa5a 1 ^bve la 
mas 1 i 2 Í P1° 0 ' > s e c c i o n 1 ̂ , artículo 3 9 , so&-



que el gobierno colonial mantuvo a la raza india i a la raza ne-
gra, e ignorancia en algunos ramos en que m a n t u v o a la misma 
raza blanca; ni del atraso en la agricultura, la industr ia i el comer-
cio, tres ramos en que la misma España estaba bien atrasada, co-
mo lo ha probado Feyjoo; ni de las vejaciones en materia de 
empleos públicos por la grande preferencia de los españoles eu-
ropeos, ya no digo a los indios, sino a los españoles americanos (1); 
ni de las vejaciones en materia de libertad en la emisión del pen-
samiento (2); ni de los impedimentos que tuvieron bastantes lite-
ratos para imprimir libros mui útiles, pero que e ran contra las i-
deas coloniales, al mismo tiempo que encontraban francas las puer-
tas de la imprenta mult i tud de libros sobre papar ruchas [como la 
"Vida de la Muerte"] , pero que eran favorables a dichas ideas (3); 

(1) Vease un rasgo de esto en la página 75 de esta Disertación. 
(2) Un ejemplo entre machos. Beristain en el artículo Ribera (D. Ja-

se) dice: "Escribió "Disertación Crítico-Teológica sobre la doctrina que con-
tiene el Soneto atribuido a San Francisco Javier que empieza: "No me mue-
ve mi Dios para quererte." Manuscrito para la imprenta.—Este opúsculo le 
suscitó en este reino una ruidosa competencia literaria, de la cual fué victima 
el autor POR L A S C I R C U N S T A N C I A S DE SUS I M P U G N A D O R E S ; pues murió 
pobre, ciego y sordo." Sordo, pase; ¿pero pobre i ciego?, esto es atroz. Pónga-
se cuidado en que yo no tomo mis testimonios de Bustamante, sino de lu í ' 
mismos españoles, o de los defensores del gobierno español como Beristain, o 
de historiadores imparciales. 

(3) Un ejemplo entre muchos. Prescott en la biografía de Fray Bcrnar-
dino de Sahagun dice: "Sahagun tenia un espíritu mas ilustrado que el resto 
de sus hermanos, quienes llevados de su ciego celo por la religión, habrían ani-
quilado de buena gana todos los monumentos que el arte y la ingenuidad hu-
mana babian producido antes ele la conqiústa: se rehusaron, pues, á ayudarle 
á trascribir aquellos manuscritos que le liabian costado tantos años de trabajo, 
y se negaron á imprimirlos, alegando por pretexto que no tenia el convento 
para sufragar los gastos, lo cual ocasionó el retardo de su publicación durante 
algunos años, pero lo peor fué que el provincial se apoderó de los manuscritos, 
los cuales fueron bien pronto esparcidos por los diferentes conventos del reino. 
— E n tal estado de cosas liizo_ Sahagun una breve relación de la naturaleza y 
contenido de la obra (su Historia de la Nueva España, escrita hasta ese t iem-
po en idioma mexicano), y la mandó á Madrid; donde llegó á manos de D. Juan 
de Ovando, Presidente del Consejo de Indias, quien se interesó tanto en la 
obra, que ordenó se devolviesen al autor sus manuscritos, y á este se le enco-
mendó que los tradujese al punto en castellano. Todo fué hecho como, se había 
mandado: los manuscritos volvieron al poder del autor, aunque no sin gran-
des amenazas de censuras eclesiásticas, y el anciano octogenario comenzó á 
trabajar en verter del mexicano al castellano su obra, escrita hacia treinta años 
en el primero de estos idiomas. Tuvo la satisfacción de completar su tarea, 

ni de la destrucción o pérdida de ¡numerables antigüedades mexi-

disponiendo la traducción en una columna vertical paralela á la original, aña -
diendo un Vocabulario donde se explicaban las palabras y frases aztecas de di-
fícil inteligencia y explanando y corroborando el texto con las numerosas pin-
turas en que se fundaba. En esta forma y en dos volúmenes in folio se r e -
mitió la obra á Madrid. Una vez reconocida su importancia, parece que no 
había ya ninguna dificultad para su publicación; pero desde este momento ya 
no se volvió a hablar de ella." (Historia de la Conquista de México, libro I o 

capítulo 3), 
Fray Gerónimo de Mendieta en su Historia Eclesiástica, Indiana," libro 4, 

capítulo 44, hablando de Sahagun, dice: " Y como hombre que sobre todos mas 
inquirió los secretos y profundidad de esta lengua (mexicana), compuso un Ca-
lepino (que así lo llamaba él) de doce ó trece cuerpos (tomos) de marca m a -
yor, los cuales yo tuve en mi poder, donde se encerraban todas las maneras de 
hablar que los mexicanos tenían en todo género de su trato, religión, crianza, 
vida y conversación. Estos por ser cosa tan larga, no se pudieron trasladar. 
Sacolos de su poder uno de los Vireyes pasados, para enviar á cierto cronista 
que le pedia con mucha instancia escrituras de cosas de indios, y tanto le apro-
vecharán para su propósito como las coplas de Gaiferos. Fué este Padre en es-
to desgraciado, que de todo cuanto escribió, solo un Cancionero se imprimió, 
que hizo para que los indios cantasen en sus bailes cosas de edificación de 
la v ida de Nuestro Salvador y de sus Santos." E l mismo Mendieta en su mis-
ma Historia, parte 1 --, libro 5, capítulo 41, hablando de la Historia de la 
Nueva España por Sahagun, dice: "yo tuve en mi poder once libros de marca 
de pliego, en que se conteman en curiosísima lengua mexicana declarada en 
romance, todas las materias de las cosas antiguas aue los indios usaban en su 
infidelidad, asi de sus dioses é idolatría, ritos y ceremonias de ella, como de su 
gobierno, policía leyes y costumbres de mayores, y de todo género de conver-
sación y trato humano, que ellos tenían antes que los españoles viniesen* 
los cuales libros también compuso con intento de hacer un Calepino (co-
mo el decía en que diese desmenuzada toda la lengua mexicana que 
es de maravilloso artificio), en su propiedad y naturaleza, según los mes -
mos indios la usaron, viendo que se iba ya corrompiendo por la mezcla de 
la nuestra, por la conversación española con que los indios iban perdiendo su 
modo natural y curioso de hablar, y tomando nuestra barbaridad con que la, 
hablamos, por no la entender de raíz. Tuvo tan poca dicha este bendito Pa-
dre en el trabajo de sus escritos, que estos once libros que digo se los sacó 
con cautela un Gobernador de esta tierra y los envió á España á un cronista 
que pedia papeles de Indias, los cuales allá servirán de papeles para espe-
CIUS. 

E n fin, la Historia de Sahagun estuvo inédita tres siglos, hasta despues de 
k consumación de a Independencia (1829), en que la imprimió el Lia D? 
Carlos M ? de Bustamante. Igual suerte corrió la mencionada "Historia E -
clesiastiea Indiana" del sabio misionero Mendieta, pues a pesar de ser mui 
interesante, estuvo sepultada tres siglos en el polvo de los archivos de E s 
pana es decu-, desde el último tercio del siglo XVI hasta el año de 1870 en 
que la ha impreso el Sr. D. Joaquín García Icazbalceta. Pero í a ¿ J a yo a 



d e l a t r a s o d e l a N u e v a E s P a ñ a e n I a oratoria; ni <fel 
S n 7 f W1Smf e n l a P ° e s i a e t c - F l S t a -Disertación tiene este 
objeto exclusivo: la Jilosojia, el atraso de la Nueva España en 
Ja nlosona; , en este parágrafo XXY me concreto a la hostilidad 
por la protesion de la filosofía moderna: capítulo de vejaciones mui 
pequeño en comparación de tantos otros en diversas lineas. 

J A R L O S D E ^ I G U E N Z A Y £ Ó N G O R A . 

1 f . e i u d a d d e M ^ i c o en 1645 i murió en la misma en 
1/00. Escribió una multi tud de obras cuyo catálogo puede vér-

la verdad histórica si no dijera que en tiempo del gobierno español se impri-
mieron muchos libros mui útiles, que en nada contrariaban las ideas colonia-
les, veroi-gracia, Ai-tes y Vocabularios de las lenguas indígenas, Cancioneros 
i hormones en las mismas lenguas. 

(1) Paso en silencio la asombrosa quemazón de manuscritos i demás ant i -
güedades mexicanas en los tiempos de la conquista, i veamos algo de lo que 
paso en tiempos postenores. Muchos aseguran que en el segundo i tercer ter-
cio del siglo X \ 11 menos en el XVII ya los misioneros no destruyeron anti-
güedades mexicanas; ¡qué manca instrucción o que parcialidad muestran en la 
Historia de Mexwo! Veamos lo que pasó, verbi gracia, en la segunda mitad 
del siglo XV1111 en los primeros años del presente siglo X I X . Berístain dice: 

Boturini Benaduci (ü. Lorenzo): milanes, académico valenciano, que con 
licencia de la Corte de España pasó á México en 1736, y en ocho años de re-
sidencia en este remo aprendió la lengua mexicana; trató familiarmente con 
los indios y con los españoles eruditos, y á costa de industria y dinero logró aco-
piar un considerable número de manuscritos, mapas y pinturas antiguas m e -
xicanas, con que formó un, museo preciosísimo, de que fué despojado de or-
den de la Corte, y enviada su persona á Europa bajo partida de registro. En 
Madrid se purificó de las sospechas que contra él había. Blas nunca pudo lo-
grar que le restituyesen su Colcccion.'1 

Mas si las preciosísimas escrito-pinturas i demás, antigüedades de Boturini 
a pesar de ser de su propiedad, no so le devolvieron, ¿qué se hicieron? C á -
llalo Berístain. ¿Se devolvieron siquiera a sus herederos?; ¿se formó alo menos 
con ellas algún museo público en México o en Madrid, donde estudiasen i se 
ilustrasen los mexicanos o los europeos i se contribuyese al adelanto en la cien-
cia histórica? Cállalo Berístain; pero nos lo declaran otros historiadores fide-
dignos; sea uno de ellos el citado Señor García Icazbalceta, quien en su artícu-
lo Boturini Benaduci (D. Lorenzo) en el Diccionario Universal de Histo-
ria y Geografía, México, 1853-1856, dice: "Después de muchos años de re-
damos infructuosos, nada pudieron conseguir (los herederos de Boturini). 
E l escogido museo de Boturini quedó depositado en la secretaria del vi— 
remato: el descuido, la humedad, los ratones y los curiosos lo menoscabaron 
notablemente: sus restos pasaron á la biblioteca de la Universidad, donde pa-
deció nuevos extravíos, hasta reducirse casi á nada." E s decir que el pre-
ciosismo museo de Boturini se perdió en su" mayor parte en el palacio mismo 
de los vireyes. 

«e en Berístain i en otros biógrafos, sobre física í matemáticas, 
sobre astronomía, sobre cronología azteca, sobre historia anti-
gua de México, sobre la Conquista de México, sobre la historia 
de la época colonial i sobre teología mística; las mas obras eran 
mui interesantes; escribió las mas en prosa i una que otra en 
verso castellano; algunas imprimió i las mas no las imprimió por 
su grande pobreza i por la falta de protección de parte del go-
bierno i de los españoles ricos. E l Diccionario Universal de 
Historia y Geografía, tomo 1 0 ? , artículo Sigüenza y Góngora 
[D. Carlos] dice: "Poco anterior á su época había sido el célebre 
Descartes, quien dió un golpe mortal á la filosofía peripatética, 
y era ya el corifeo de la nueva escuela filosófica llamada de los 
Cartesianos. Las nuevas doctrinas filosóficas cundían de dia en 
día en Europa, y gofio en España, coyas puertas 
estaban cerradas á todo nuevo conocí» 
intento, no eran conocidas, sino por uno que otro que leía á 
hurtadillas, lo que de otro modo le hubiera hecho incurrir en el 
terrible anatema del Santo Oficio; y como era indispensable que 
esas preocupaciones y esa ignorancia pasáran á América su colo-
nia, de ahi viene que entre nosotros el peripateticismo hubiera es-
tado entronizado todavía en esta época, y acatado públicamente 
por nuestros góticos doctores y maes t ros . . Mas Sigüenza, cuyo 
ingenio elevado era incompatible con preocupaciones tan crasas, 
y á quien no eran desconocidos ni Descartes, ni Galileo, ni Gas-
sendo, ni otros muchos, dió al traste con ellas, y reconociendo la 
excelencia de las nuevas doctrinas filosóficas, las profesó, si no en 
las escuelas porque no le era dable, sí al menos en todos sus escri-
tos, lo cual no es poca recomendación de ellos, puesto que ademas 
estaban libres del indigesto escolasticismo tan C O -
tnun en todos los escritores de esa época... 
l \ o Habrá persona sensible que no sienta conmoverse al leer el si- -
guíente trozo que el mismo Sigüenza pone en el prólogo á su Pa-
raíso Occidental; "Si hubiera quien costeara en la Nueva España 
dice las impresiones (como lo ha hecho ahora el Convento Reaí 
de Jesús M a n a ) , no hay duda sino que sacára yo á luz diferentes 
obras, a cuya composicion me ha estimulado el sumo amor que á mi 
pat r ia tengo, y en que se pudieran hallar singularísimas noticias, 
no siendo la menos estimable deducir la serie y cosas de los Chichi 

2eZS?T h°y Ikmaf mexicanos> d™depoco despues del diluvio has-
ta los tiempos presentes y esto no con menos pruebas que con de-
mostraciones innegables por matemáticas; cosas son estas que 
requieren mucho volúmen, y asi probablemente morirán con J g o 



(pues j a m a s t e n d r é con que pode r impr imir las por* mi gFdn 
pobreza]" (i). 

Sigüenza de jó a l mor i r u n t e so ro compues to de c u a t r o clases 
d e ob je tos : 1 ^ S u s obras impresas . 2 S u s l ibros manuscr i tos . 
3 ^ L o s l ibros m a n u s c r i t o s m u i i n t e r e s a n t e s a u t ó g r a f o s del sa-
bio indio D. F e r n a n d o de Alva Ixtlilxochitl, i el m u s e o del mismo 
c o m p u e s t o de u n a a b u n d a n t e coleccion de e s c r i t o - p i n t u r a s aztecas 
i acolhuas i o t r a s a n t i g ü e d a d e s mexicanas , t o d o lo cual el e r u d i t o 
ind io D. J u a n j i a b i a l egado en su t e s t a m e n t o a Singüenza, como el 
q u e m a s que n a d i e poclia aprovechar las en pro de la ciencia i de 
la pa t r i a . 4 & O t r a a b u n d a n t e coleccion de esc r i to -p in tu ras in-
d ias i a n t i g ü e d a d e s mexicanas recogidas por S ingüenza (2). R e s -

[1J Dice Sigüenza que si como el convento de Jesús María había costeado 
la impresión de su "Paraíso Occidental," otros ricos lo auxiliasen con su di-
nero, él imprimiría obra3 mui útiles, especialmente sobre la historia antigua 
de México. E l "Paraíso Occidental" es la historia de la fundación de dicho 
convento de Jesús María. 

_ (2) De Sigüenza dice Berístaín: "peritísimo en la lengua, historia y an-
tigüedades de los indios, y habiendo acopiado un considerable número cíe es-
critos simbólicos y mapas, ya por la herencia que le dejó el erudito indio D. 
Juan de Alva, descendiente de los reyes de Texcuco, y ya por su diligencia é 
insaciable curiosidad en esta materia'1 etc. Aun en el día, a un literato di-
ligente en averiguar hechos i monumentos antiguos interesantes i en recoger 
manuscritos i otras antigüedades-, muchos ignorantes le llaman un hombre 
curioso, i a dichas antigüedades les llaman con desprecio antiguallas. 

Este D. Juan de Alva fué probablemente hijo de D, Fernando Alva P i -
mentel Ixtlilxochitl, de quien consta que fué casado, que tuvo hijos i que fué 
el autor de la "Historia de los Señores Chichemecas", i de otros muchos i 
mui interesantes libros manuscritos sobre la Historia antigua de México, el 
cual al fin de la dedicatoria de su referida. Historia al virey D. Luis de Velas-
co el Segundo le dice: "Esta relación he sacado, Excelentísimo Señor, de los 
nueve libros que he ido escribiendo de cosas de la tierra de mas de dos mil 
años a esta parte según está en el original: Historia de los Señores de esta 
tierra, conforme lo he interpretado, y los viejos y principales me lo han decla-
rado . . . Suplico a Vuesa Excelencia reciba este pequeño servicio, y se acuerde 
de los pobres descendientes de estos Señores, cuando se ofrezca ocasion que 
Vuesa Excelencia escriba al Rey Nuestro Señor.—Don Fernando de Alva Ix-
llilxuchitl(Beristain, artículo Alva D. Fernando.) Algunos de esos "vie-
jos j principales" de quien el historiador texcocano tomó en gran parte sus 
noticias, habían vivido en el reinado de Moctezuma Xocoyotzin, i sido testi-
gos oculares de los hechos. Esa palabra tan repetida Señores muestra la ve-
neración que D. Femando profesaba a sus antepasados, aunque gentiles; i 
despues de referir en su Historia la magnificencia de los palacios i la sabidu-
ría de su abuelo Netzahualcóyotl, i la cultura de los acolhuasT esa frase los 
pobres descendiejites viene a ser una amarguísima antítesis i como un gemi-

pecto de los m a n u s c r i t o s propios i ágenos, e sc r i t o -p in tu ra s ind ias 
i demás an t igüedades mexicanas que de jó S igüenza , dice Beris-
t a in que casi t o d o se perdió en t i empo del gob ie rno españoh Res-* 
pecto de las obras impresas , habiendo impreso S igüenza m u i po-
cos e jemplares de cada u n a por su g r a n pobreza " h a n ven ido á 

do: seguro indicante de la aflixion de que estaba transida su alma, todavía 
un siglo despues de la toma de México por Cortes, i seguro indicante de que 
la situación social del sabio historiador i de sus compatriotas no era la mejor. 
"Los pobres descendientes'''' era lo único que se podia decir bajo un gobierno 
colonial, ya establecido i afirmado sobre mui sólidas bases. ¿Cómo pobres?, 
¿no habian recibido la religión católica?, ¿qué mas querían? Sí, es verdad; pe-
ro Isaac en la bendición solemne a su hijo Jacob le prometió los bienes del 
cielo i los bienes de la tiera: de rore coeli et de pinguedine terrae (Génesis, 
cap. 27, v. 28), i los indios no se contentaban eon que los españoles les deja-
sen solamente el cielo, i ellos se aprovechasen de la tierra, procurando los 
bienes de ella por aquí, por allí i por acullá (i por aculll, como decía un com-
padre mío), con un ingenio admirable; sino que, maguer tontos, querían tam-
bién por añadidura algún bienestar en esta vida, como nos sucede a todos 
los hijos de Adam, justos i pecadores, i el mismo Santo Apostol Pablo ama-
ba la piedad con lo suficiente para vivir: prietas cum suficiencia. (Epístola 
1 a Timoteo, cap. 6, v. 6). 

Los pobres indios observaban trabajosamente su religión Vendiendo el 
asno para tirar cohetes, i cuando en 1B10 reventó el volcan de la hambre i 
los padecimientos, se metieron en las casas de los españoles ricos i se comie-
ron el garbanzo i el azúcar de ellos; que no fué un comer maravilloso pues 
mas comieron en otras naciones, i mucho mas les habian comido a ellos i 
hasta David con ser Santo se comió i sus soldados también se comieron los 
Panes de la Proposicion, que aunque era pan frío, no se podia ni tocar por-
que ya estaba ofrecido i consagrado al Señor. (Libro I de los Reves, capítulo 
21, i Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 4), í se habiian comido 
también el pan caliente que a la sazón se estaba ofreciendo, porque el hambre 
es un fuego dice San Agustín: Fumes et sitis urunt (Confesiones, libro 10 
capitulo 31). Por esto en una de las oraciones de la Misa le pedimos a Dios 
los auxilios temporales suficientes, para apetecer con mas confianza los eter-
nos, porque donde no hai refectorio, se pone en riesgo la obediencia- ut prae-
senhbus auxihis suffzcienter adjuti, sempiterna fiducialiús appetamus 
1 erdon por los conceptos anteriores, porque no soi teólogo e ignoro la Escritu-
ra i los Santos Padres. 

D. Fernando no se atreve a pedir al virey de la Nueva España para sí i 
sus compatriotas, smo lo único que se animó a pedir el Buen Ladrón a Jesu 
cristo: un memento: "que se acuerde." D. Juan de Alva debe de haber sido 
heredero de muchos libros manuscritos, escrito-pinturas i otras muchas anti-
güedades mexicanas que habían sido de la propiedad ele D. Femando i lo* 
mismos que el referido D. Juan legó a Sigüenza, el cual, cuando murió D, 
Fernando tema cuatro anos de edad, - -



ser ra r í s imos" , dice u n o d e sus b ióg ra fos [1] . 
E n fin, D. Gar los d e S i g ü e n z a f u é u n criollo d o t a d o de sobera-

no t a l e n t o i a u t o r d e m u c h a s o b r a s m u i i n t e r e san t e s ; p e r o casi, 
t odas e s t a s semil las se es te r i l i zaron i casi t odas de n a d a s i rv ie ron , 
p o r la incur ia del gob ie rno vire inal . E n la l ínea eclesiást ica ocu-
pó u n a de las ú l t i m a s g r a d a s de l a escala, p o r q u e n u n c a pa só de 
capel lan d e u n hosp i ta l ; m a s en el o rden científico f u é en su épo-
ca el p r i m e r h o m b r e d e l a N u e v a E s p a ñ a en m a t e r i a d e ciencias 
n a t u r a l e s i d e h i s to r i a de México, i en la misma E s p a ñ a no t u v o 
r i va l en los mi smos r a m o s . E n su p o b r e aposen to del h o s p i t a l 
del A m o r d e Dios e ra v i s i t ado por t o d o v ia jero l i t e ra to , como G e -
me l i C a r r e r i ; v iv ió r o d e a d o del r e s p e t o de los sabios i de los r e -
yes , i d e s p u e s d e m u e r t o v ive en l a h i s to r i a : p r u e b a c la ra d e lo 
q u e y e r r a n m u c h o s , c r e y e n d o q u e u n clérigo no t i e n e m a s q u e 
u n a c a r r e r a social q u e es la c a r r e r a eclesiástica (2). 

J Í O S É R A F A E L P A M P O T . 

V e a m o s lo q u e dice el l i t e r a t o j e s u í t a J o s é M a r i a n o D á v i l a en 
l a b iogra f í a del cé lebre C a m p o y , i n s e r t a en el A p é n d i c e al Diccio-

(1) El Diccionario Universal en el artículo citado dice: í'Esos manuscri-
tos han desaparecido de entre nosotros, han sido quizá el pasto de la polilla, 
enterrados en alguna de las bibliotecas de nuestros conventos, olvidados 
hasta de sus mismos dueños; debido todo, como ya antes dije, á nuestro des-
precio de todo lo que nos pertenece, y mas que esto, d las astutas mañas 
de un gobierno déspota, que celoso aun de nuestras glorias literarias, de-
jaba perder los frutos de los entendimientos gigantescos que á su pesar 
descollaban, y permitía que el. sabio muriese en la indigencia y acosado 
por el hambre." 

(2) Dice Beristain; "conocidos (los méritos de Sigüenza) en la Corte de 
Luis el Cyrande de Francia (Luis XIV), mereció de aquel príncipe, protector 
de las ciencias y de los sabios, que le convidase a París y le ofreciese pensio-
nes y honores, que el modestísimo español mexicano rehusó." E l padre Ca-
vo, escribiendo en Europa sus "Tres Siglos de México," hablando de Sigüen-
za en el libro 9, número 30, dice: "La fama de las letras de este eclesiástico, 
n o f u é c o m o l a d e LOS DEMÁS CRIOLLOS, QUE QUEDA SEPULTADA en aquel 
continente (América); la de D. Carlos de Sigüenza voló en España, y 
el rey Carlos II lo hizo su cosmógrafo; de allí pasó á Francia, de donde Luis 
el Grande, que deseaba recoger en París los mayores hombres, le escribió con-
vidándole con un buen partido que no quiso admitir." Lo bueno hubiera 
sido quo Carlos II, juntamente con el título de cosmógrafo regio, hubiera 
asignado a Sigüenza una pensión competente con que hubiera impreso sus 
obras. 

ña r ío Universa l d e H i s to r i a y Geografía-, edición d e M é x i c o , 1853-
1856 (1). "Campoy (Padre José Rafael): n a t u r a l de la c iudad 
de los A l a m o s en el d e p a r t a m e n t o d e S ina loa , h i j o d e D. Franc i s -
co J a v i e r C a m p o y y de D A n d r e a G a s t e l u a , d e a c o m o d a d a s y 
d i s t i ngu idas fami l ias : nació el 25 d e a g o s t o de 1723 (2 ) : á los o-
eho años d e e d a d v ino á Méx ico , y e n t r ó á a p r e n d e r las p r i m e r a s 
l e t r a s en el p u p i l a j e de l o s B e l e m i t a s [ 3 ] , p a s a n d o d e s p u e s a l colegio 
de S a n I l d e f o n s o , donde es tud ió g r a m á t i c a y p r inc ip ió el cu r so de 
a r t e s ó filosofía el año d e 1737, b a j o el m a g i s t e r i o del P a d r e M i -
g u e l Q u i j a n o , j e s u í t a de m u c h o saber , pe ro p o r de sg rac i a d e no 
m e n o s a spe reza con sus discípulos, á qu ienes c a s t i g a b a p o r las mas 
ins ign i f ican tes f a l t a s : e s t a dureza , j u n t o con la q u e h a b i a exper i -
m e n t a d o e n l a escuela d e B e l e m , a b u n d a n t e mies de azotes , como 
dice con g r a c i a el P a d r e M a n e i r o ( j e s u í t a ) : immensam punitionum 
segetem, l l egó a e x a s p e r a r t a n t o a l j o v e n C a m p o y , q u e v e n d i e n d o 
e l m a n t o y l a beca se h u y ó del colegio, t o m a n d o el camino á pió 
por la a n t e s v i l la d e G u a d a l u p e (4) ; y s igu iendo l a p r i m e r a s e n d a 

(1) El Padre Dávila era Arrillaga por la madre, sobrino carnal del Dr. A-
rrillaga i literato i jesuíta como Arrillaga i Campoy: por esto estaba bien ins-
truido en las cosas de los jesuítas, i por lo mismo su biografía de Campoy es 
un documento histórico azas fidedigno. A la página 166 llamo al Padre D á -
vila ex-jesuita, no porque alguua vez dejase de serlo, sino aludiendo al 
decreto del gobierno mexicano que prohibió la Compañía de Jesús i demás 
comunidades monásticas. 

_ (2) Dice Beristain que Campoy en sus escritos latinos se llama populopo-
litanus, palabra _ derivada de populopoli$, compuesta de la griega polis que 
significa ciudad'j de la latina popidus que significa álamo; es decir, la ciudad 
de los Alamos. Lo de Sinaloa es una equivocación. Cuando se escribió el Dic-
cionario, Alamos no pertenecía al departamento de Sinaloa sino al de Sonora, 
i hoi pertenece al Estado de Sonora. 

(3) ¡Caminar desde Alamos hasta México para entrar en una escuela de 
primeras letras! Se encontrará mui explicable este hecho en mis "Principios 
•Críticos," cuando trate de las escuelas de primeras letras en la Nueva E s -
paña, pasada la época de los misioneros, es decir, en el siglo XVII, en el 
XVIII i en el X I X hasta la conclusión del gobierno español en 1821. Aquí 
observaré únicamente que en esta ciudad de Lagos, a pesar de ser en catego-
ría la tercera de las poblaciones de la Nueva Galicia, en los tres siglos del go-
bierno español, no hubo ni una sola escuela de pr imeras letras puesta por el 
gobierno. Guadalajara,_ con todo i ser la secunda ciudad de la Nueva España 
¿como estuvo en materia de escuelas de primeras letras antes de Prisciliano 
Sánchez? I siendo la base de la civilización de una nación las escuelas de pri-
meras letras, habiendo sido escasísimas en la Nueva España, ergo etc., como 
dicen los escolásticos. 

(4) Se ha visto cual era la escuela de primeras letras servida por los 
monjes belemitas, tan encomiada por D, Adolfo glanos en su polémica con el 



que se le presentó, llegó á un pequeño rancho entre los pueblos 
de Cuautitlan y Tepotzotlan, donde se puso á servir á una ancia-
na rnedio^ ciega, dueña de esa reducida finca de campo. P ron to 
Legó á saber el superior del colegio el lugar en que se hallaba el 
joven prófugo, de edad entonces de catorce años, y volviéndolo 
al establecimiento, informado del motivo de su fuga, lo puso á 
estudiar el curso de artes que abrió al año siguiente el Padre J o -
sé Aviles, de un dulcísimo carácter para con sus discípulos. Con 
el magisterio de este P a d r e salió eminente nuestro Campoy, asi 
como otros ilustres jóvenes que despues abrazaron el instituto 
de San Ignacio, como los célebres Diego Abad y José Huer ta , 
llamado en su. tiempo el- Cicerón Mexicano, Habiendo muerto eí 
Padre Aviles, lo reemplazó en la cátedra otro sabio jesuíta, el 
Padre Pedro Reales, con quien concluyeron el curso de filosofía 
aquellos jóvenes estudiosos, Nuestro Campoy,. por la fatalidad 
de la época, se dejó arrebatar de aquel furor de disputar sobre to-
do, que formaba el carácter de la escuela peripatética. Era, se-
gún la frase de entonces, un furibundo ergotista, capaz de dispu-
tar sobre los objetos mas abstractos,, ó como también se decia 
entonces, sobre los mas absurdos entes de razón. Daba pena ve'r 
extraviado ese claro talento, como los de otros muchos de su 
tiempo en aquellas niñerías y nonadas que tanto estorbo ponían 
paro, los verdaderos progresos filosóficos. Hab ía entonces la cos-
tumbre de las que llamaban sabatinas en la Universidad', á las 
que concurrían los cursantes de todos los colegios: señalábase se-
manariamente una conclusión, y se nombraba actuante y replicas 
de diversos establecimientos, ó por suerte, ó al arbitrio del cate-
drático. Llegado el sábado, allí era Troya, según el empeño y 
ardor con que se dilucidaba la materia mas insignificante (1), ¿I 
espíritu de cuerpo con que cada cual pretendía salir airoso y con-
tundir á sus adversarios, los gestos, contorsiones, golpes sobre la 
baranda y cuanto se poma en movimiento para dejar sin respues-
t a ó quinar, corno se decia, al actuante, ó para dejar, como tam-
bién se usaba decir, con una negada al réplica (2). P o r casi todo el 

piano Oficial en 1875 i por Zamaeoia en su Historia; i si tal era la primera 
(le las escuelas de primeras letras de la Nueva España, ¿como serian las otras* 

(1) Aquí nai otra equivocación como la do Sinaloa; debia decirse oscure-
cía \rncs todos los historiadores dicen que los ergotrétas embrollaban la mateiia. 

Aquí me permitirán mis benévolos lectores sacar una humilde conse-
cuencia: luego en materia de filosofía los primeros colegios de la Nueva Espa-

l a , U n ' T S ? d ' S a n I l d e f o n s o i todos-las colegios de la capital, e-
lan como el colegio de Santo Tomas de Guadalajara. Y Ti tales eran los ca-

curso de artes, Campoy fué el mayor azote de los ergotistas, y co-
mo estaba dotado de mucho talento y hablaba con perfección la 
lengua latina, única permitida en las aulas, y jugaba con tanta 
destreza la espada silogística (1), era entre todos los alumnos de 
los colegios de México la mas terrible réplica, como lo confesaba 
el Ilustrísimo Señor D. Ignacio Rocha, catedrático en su tiempo 
de prima de filosofía, y despues Obispo de Michoacan , , . Gradua-
do de bachiller en filosofía, Campoy abrazó el instituto de San Ig-
nacio el 26 de diciembre de 1741; y esta mudanza de estado le fué 
muy útil no solo para la práctica de las virtudes, sino para perfec-
cionar sus conocimientos y abrazar mas segura senda en sus estu-
dios. Concluido el bienio de su noviciado, en el tiempo en que 
los jóvenes jesuítas repasaban ó estudiaban por primera vez las 
humanidades, estimulado por su deseo de saber y extremadamen-
te aficionado á las obras del príncipe de los peripatéticos, tomó 
en sus manos sus escritos sobre Retórica y Poesía, y la t i tulada 
Tópica, comentada por Cicerón, y se quedó asombrado de ver 
cuan diverso era aquel Aristóteles que leía y meditaba, del que has 
Ota tomado por modelo para su eterno disputar sobre mil vacieda-
des, que mas perjudicaba saber que ignorarv Comprendiendo así 
los vicios de la filosofía aristotélica, se entregó á otros estudios 
del mismo genero, como las obras del citado Cicerón,, las de De-
móstenes, Horacio y Plauto, cultivando al mismo tiempo la geo¿ 
metria, física, geografía y otros ramos enseñados tan detenidamen-
te por los m o d e r n o s . , . Concluido su juvenado, fué destinado á 
las cátedras: enseñó gramática latina en San Luis Potosí y en 
ese colegio dijo la famosa Oración fúnebre en las honras del rey 
Felipe V, que se dió á la luz pública y que es un acabado mode-
lo de elocuencia y pureza de latinidad. Volvió despues á México 
á estudiar el curso de teología en el Colegio Máximo de San Pe-
dro y San Pablo; y como ya estaba perfeccionado en el método 
de estudiar, durante el curso de la sagrada ciencia, no quiso su-
getarse á las lecciones que dictaban sus maestros, sino que acu-
diendo á las fuentes, su morada ordinaria era la biblioteca del 
colegio, la mayor y mas copiosa que existia entónces en las co-
munidades religiosas. Allí tenia constantemente en las manos 
los principales doctores, ya teólogos, como los que llaman esco-
lemos de la capital de la Nueva E s p a ñ a . . . Y si tales eran los primeros COIP 

gios de la Nueva España, que eran los de los jesuítas, según el testimonio de 
fon jesuíta i , , , 
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lásticos, ora polémicos, jurisconsultos ó moralistas, sin dejar por 
esto de ocuparse largas horas con los historiadores de todas las 
naciones, poetas, filósofos, críticos, matemáticos y oradores de to-
dos los idiomas. La vastísima erudición que desde entonces ad-
quirió, bastante la conocieron grandes jesuítas, como Galiano, A -
bad, Clavijero, Parreño, Alegre, Cerda, Dávila, Cisneros y otros 
muy claros ingenios, que vivieron entonces en su compañía en el 
colegio de México, y muchos años despues le pidieron en Italia su. 
consejo y parecer sobre escritos sapientísimos, de que lo consti-
tuían inteligente censor (1), Es ta su. reducción al buen camino, 
en el estudio de las ciencias, lo puso, en peligro de ser abochorna-
do en el exámen que sufrid en la conclusión del. curso, de teolo-
gía. Casi desconocida enteramente' las lecciones dictadas por su 
profesor-, así¡ es, que, no pudo dar razón de ellas minuciosamente 
en el exámen., lo. que le a t ra jo la reprobación de los maestros por 
la que llamaban, su ignorancia; pero como antes de. dar valor á 
una calificación, tan deshonrosa, se acostumbrara conceder al estu-
diante quince. dias para ser de nuevo examinado, nuestro Cam-
poy, en tan angustiado tiempo, repasó aquellas, lecciones; vuelto, 
de nuevo ante los sinodales, confesó humildemente su soberbia 
en haber visto con poco, aprecio los escritos (2) de su maestro; 
dió razón de. ellos en cuantas preguntas se le dirijieron, corrobo-
rándolas con tales y tan oportunas doctrinas de Santo Tomas, 
Suarez, Pe tavio y Melchor Cano, que dejó llenos de asombro á 
todos los concurrentes, siendo declamado por aclamación uno de 
los discípulos mas. ap rovechados . . . No menos fué el puerto de 
Veracruz el teatro de las glorias literarias del; P a d r e Campoy: 
sus profundos conocimientos en las matemáticas, la fysica., la as-
tronomía, la geografía y mecánica, hacían su aposento la reunión 
de los oficiales de la marina española (3), que al par que recogian 
grandes f rutos del saber del Padre, contribuían á aumentarle, 
hablando, con él de náutica, de viajes, de idiomas y de otros ra-
mos de su profesión. E s t a comunicación, que generalmente con-
t inuaba despues por escrito, adquirieron al P a d r e Campoy un 
renombre europeo, admirándose todos de vér hasta que grado lle-
gaba la erudición del jesuíta; así es que, sus, cartas arrancaron 
grandes aplausos en Madrid como lo refiere Mayans; y el céle-

(1) Así sí se puede ser censor de un libro. 
(2) Los cartapacios aquellos que ya recordarán mis lectores. 
(3) Nada de discípulos ni de cátedra, porque se la habian quitado porque 

enseñaba la filosofía moderna. 

bre Padre Isla .contrajo desde entonces una la® es t recha amis -
tad con nuestro mexicano, q.ue duró hasta la muerte* ¿iabiéndo« 
se estrechado mas cuando después de. la expulsión l légaron á co-
nocerse ambos personalmente en.Bolonia. . ¿S iempre na'le 'halla-
ba [a Campoy en la Nueva España] con la pluma en la mano, 
escribiendo versos ó elocuentísimos discursos en' latín y castella-
no, ó bien con el compás y la pitarra, levantando planos, ó recti-
ficando algunas dé las admirables demostraciones : de Euclides; 
los planos general y particulares de las Provincias de la Nueva Es-
paña fueron terminados, así como la obra de Plinio, en Italia, 
como refiere el P a d r e Maneiro, lamentándosé de que se hubieran 
perdido, como otros muchos escritos del- sapientísimo mexicano.' ' 

Beristain en el artículo Campoy {Padre José Rafael) dice: "En 
1741 se entró en la Compañía de Jesus, y fué maestro de huma-
nidades y filosofia en varios colegios de.su provincia, hasta qu» 
se le destinó al de Veracruz, donde vivió quince a ñ o s . , . Este jef 
suita americano fué, no solamente uno de los mas doctos de susv 

compañeros, sino e l p r i m e r o que se abrió paso al nuevo carni* 
no de las ciencias en la provincia de México, donde el demasiado ho-
rror á toda novedad en punto de doctrina y enseñanza, ponia I n -

superables barreras à los progresos delabue-
nay bella literatura. Por esta razón fué nuestro .Campoy apar** 
tado de la carrera escolástica (de la enseñanza 
en ios colegios), murmurado, perseguido y con« 
finado en Verncruas» Mas en esta Ciudad se: formó una 
escogida biblioteca doméstica, y se dió 4 conocer ele muchas per-
sonas sabias de Europa, á quienes pasó su nombre y buen concepi-
to por los oficiales de la marina real que en aquellos quince años 
frecuentaron aquel puertQ, y cpn. quienes mantenía en su aposen-
to una academia de geografía, hidráulica y otros ramos de las ma-
temáticas. All í se dedicó al estudio de la historia natural, y em4 
prendió la explicación é ilustración de la de Plinio que continu. 
despues en Italia, donde visitaba los mercados públicos, y tratab; 
familiarmente con los pescadores y hortelanos, para adquirir per 
fecto conocimiento de los peces y plantas que examinaba y disecab;. 
en su g a b i n e t e . . . La suma pobreza en que vivió en sus últimos a-
ños nuestro Campoy y la desgracia que le acompañó hasta el sepulf 
ero, privaron de la luz publica sus mas preciosos manuscritos, qutj 
son los que s iguen . . "Proyec to (Cristiano y político para nueva!} 
poblaciones y comercio en la Provincia de Sinaloa."—"Interp^e] 
tacion de los libros de Plinio Yeronense de Natura rerum." 
"Car t a Geográfica de la América Septentrional"..JBeristain refie* 
re otros iibros escritos por Campoy. 



Campoy es una de las figuras mas bellas i mas interesantes de 
la historia de México, por sus extraordinarios" talentos i sabidu-
ría, por su alma de filósofo i por haber sido el primero que dió en 
Mexico el gri to de l ibertad e independencia del antiguo peripato 
^proclamó la filosofia moderna. F u é privado de su cátedra de 
Veracruz, i el hijo del desierto de Sonora abrió en la misma Ve-
racruz otra cátedra mas grande. Fué privado de la carrera es-
colástica, i empuñó la pluma i emprendió otra carrera social 
mas amplia, mas útil, mas honorífica. Se le confinó á Veracruz 
¡como quien dice nada!, lugar mortífero, donde probablemente 

•no viviría un año; i su organización de fierro, no digo bien su 
alma de fierro venció al vómito quince años; i su palabra rom-
pió el sitio i no tuvo mas horizonte que los horizontes de Eu-
ropa. L e cercaron las persecuciones, las murmuraciones, el la-
to y las penas de contino; i con alma de filósofo los soportó P o r 

.que sabia bien esta sentencia de San Gregorio el Grande- "Na-
da hai mas inexpugnable que la verdadera filosofia» (1), ¡ aque-
lia que cinco siglos antes que San Gregorio habia pronunciado 
beneca: ^ L a filosofia es un muro inexpugnable: la fortuna, a pe-
sar de golpearlo i combatirlo eon muchos arietes i catapultas, 
no pasa sobre el' [2]. ¡Qué sentencias tan verdaderas! ¡Oh for-
tuna!, tu tienes a Hidalgo preso con grillos en un calabozo de 
Chihuahua, i reducido a la última extremidad, ¿qué mas'quieres? 
bon las primeras horas de la mañana del 30 de julio de 1811- ven 
a ver a un hombre mas fuer te que en el Monte de las Cruces L e 
verás muerto, pero no pasarás sobre ese muro, porque el muro 
es el alma« 

F R A N C I S C O J A V Í E R ' ^ L A V I J E R O . 

! Beristáin dice: "Clavijero {Padre Francisco. Jairifr): tuvo por 
patria la ciudad y puerto de Yeracrüz y por padre á D. Blas Cla-
vijero, natural de la ciudad de Leon en España, que educado en 
París, y protegido en Madrid del Duque de Medinaeeli, loo-ró las 
alcaldías, mayores de Tetzuitlan y J icayan en la Mixteca. Nació 
¿ 9 de Setiembre de 1731 y sé crió en los pueblos de la jurisdic-
ción de su padre, recibiendo desde su tierna edad con las finas 
ideas que le inspiró la ilustrada educación de este, los conocimien-

(1) Nihil èst vera philosophia inexpugnabilius. (Oratio 25). 
\2) Philosophia inexpugnabilis murus est, quevi fortuna multis ma-

e/wnw lacessitum, non transjt, (Epístola 82). — 

tos mas originales y exactos de la -historia .natural, lenguas y cos-
tumbres de los indios, que para beneficio de la república literaria 
extendió despues en sus escritos, ». Erud i to á los diez y siete 
años en los libros de Que vedo, Cervantes,- Féyjoo, P a r r a ó Inés 
de la Cruz, que sabia casi • de memoria, fué llamado del cielo á la 
Compañía de J e s ú s . . k Á los veinte años de edad se dedicó en el 
colegio de la Puebla al estudio formal de la filosofía moderna, y 
se hizo familiares tos escritos de Regís, Duhamel, Purchor, Cárte-
eio Gassendo, Newton, y Lúbnitz, guiado por las noticias de Fonte-
nelle. Este estudio lo hizo privada y aun secretamente, porque en-
tre^ los jesuítas de México se miraba todttVjil & mitad fiel 
S i g l o X V I I I como peligrosa á la pureza de la religión la lectu-
ra de tales libros. L a amistad de nuestro Clavijero eoii el jesuíta 
Campoy le proporcionó en México la mejor elección de los auto-
res teólogos y canonistas y de varia erudición, y le descubrió- el 
tesoro que en la biblioteca del colegio de San Pedro y San P a -
blo había depositado el eruditísimo anticuario mexicano D, Car-
los de Sigüenza y Góngora, de monumentos originales de la histo-
ria de los indios de esta América: los que devoró desde entonces 
nuestro Clavijero, instruyéndose profundamente en la intelio-en-
cia de los geroglíficos mexicanos;" La grande alma de Clavijero 
acababa de apoderarse de las memorias de la patria, de los teso-
ros históricos que los Ixtlilxochitl habían conservado con tanto 
esmero al través de los siglos: hecho présago fel¡2 de que cualquie-
ra que fuese-q^lo de adelante la suerte i las vicicitudes de Clavi-
jero, ora anduviese de México aValladolid i de Valladolid a Guada-
lajara ora viajase desterrado allendé el Atlántico, el Mediterráneo 
í^el Adriático^ ora viviese en Roma o en Bolonia, aquellas memo-
rias no, se habían de separar de su aíma, no se habían de perder; 
hecho présago feliz de que las esperanzas de los pobres descendien-
tes de los reyes de Texcoco, que dormían el sueño de la tumba, se 
habían de realizar. Prosigue Beristáin. "Como le hubiesen 
nombrado (a Clavijero) Prefecto de los estudios del colegio secu-
lar de San Ildefonso, conociendo que el método estable-
cido basta entonces, era muy diverso del que debía pro-
mover según sus principios, hizo una representación al Padre J u a n 
Baltazar, de nación aleman, que era Provincial de la Nueva Es-
paña y habia sido rector del colegio de Parma en I ta l ia , el cual 
l"e contestó diciendo: "Tienes razón en cuanto expones; pero no 
es tiempo de. hacer novedades: yo te relevo del empleo, para que 
no violentes tus sentimientos ni atormentes tu conciencia " Sin 
embargo, en los colegios de Valladolid y Guadalajar« * arrojó 



d desmontar lo.i intrincada maleza delperí-pateiismo, dictando á sus 
discípulos una filosofía escolástica mas racional, cuyo método fe 
fué aprobado en la visita que hizo el Provincial Zevallós. ' . . Y 
con tales auxilios [estudios de la Historia ant igua dé México he-
chos en la Nueva España sobre las escrito- pinturas i otro3 mu-
chos documentos indios, i estudios hechos en I ta l ia sobre multi-
tud de preciosos documentos de lá's bibliotecas de Bolonia, F e -
rrara, Módena, Roma, Florencia, Génova, Yenecia i Milán], es-
cribió su Historia [Ant igua de México] en lengua castellana, la 
cual, por I l l O t t V O S políticos que dificultaron su edición 
e n E s p a ñ a « se V l 6 obligado á t raducir al italiano para publi-
carla en Italia," Él dia que se publicó, la S.toria Antica del Messi-
eo allá en las orillas del Adriát ico pareció alegrarse la patria de 
Pió, Y l i de Pió, Y I I (1) i la lengua del Dante i de César Cantú ; 
i alzarse de sus tumbas las sombras de los Ixtlilxochitl llenas de 
gozo, al vér que las memorias de lá patria recojidas i salvadas por 
D . Fernando con tantos sacrificios en el diluvio de la conquista, 
escritas por él mismo con tanta puntualidad en su "Historia de 
los Señores Chichimecas," conservadas con t a n t o cuidado por él 
mismo i legadas a su hijo D . Juan , conservadas por este i lega-
das con igual solicitud a aquel que en su época podía guardarlas 
i utilizarlas mejor, que era D. Carlos de Sigiienza; que aquellas 
memorias que siempre habían encontrado, cerradas i de bronce 
las puertas de la imprenta, colonial, i a, quienes la misma lengua 
de Cervarntes i F r a y Luis de León les' había YU,elto, el rostro; 
aquellas memorias al fin se habían salvado, del olvidb. Parecían 
llenas de gozo, porque el fin a que habían tendido todos sus cuida-
dos, sus ardientes votos de que algún dia el mundo civilizado co-
nociera plenamente la historia, las glorias i los derechos de los 
pobres descendientes de Netzahualcóyotl, estaban cumplidos. 

Continua Beristain. ' 'Los aplausos con que fué recibida allí 
(la Historia de Clavijero en Ita,lia) y los elogios que, le prodiga-
ron los diaristas literatos de Roma, Pa r í s y Florencia, prueban 
tan to su mérito, como el haberse traducido y publicado en fran-
cés, ingles y aleman, y no sé si también en lengua, dinamarque-
sa, pues que en 1787 la compró para, este efecto en Bolonia un 
l i terato de aquella nación [2] . . . Es ta Biblioteca perpetuará su 

(1) Cesena, donde se imprimió la Historia Antigua de México por Clavi-
jero en 1780. 

(2) El Diccionario Universal de Historia y Geografía, edición de México, 
1853-1856, hablando de la Historia Antigua dé Clavijero, dice: "La obn| 

nombre (de Clavijero) y la memoria de sus escritos, que son los 
siguientes: "Diálogo entre Filaletes y Paleófilo sobre la Física-" 
manuscr i to ' - -"Moría Antica del Messico»—«Storia della Cali-
gorma. — uursus Philosophicus dm in Americanis Gymmsiis de-
sideratus. ("'Curso Filosófico largo tiempo ha deseado en los 
Colegios de America, de una Academia de Ciencias y 
Bellas Letras . '—"Ensayo de la His tor ia de la Nueva España."— 
' D é l a s Colonias d é l o s Tlaxcaltecas." Beristain refiere otros 
muchos libros escritos por Clavijero. 

U n a de las trabas que se pusieron a Clavijero para publicar 
su Historia Ant igua de México fué la de la lengua. Hacia bas-
tantes años que vivia en Italia hablando mas la lengua italiana 
que la española, mas aquella no era para él lengua materna E l 
genio rompe las cadenas. E l jesuíta veracruzano escribió su His-
toria con soltura i facilidad, ora con grave elocuencia castellana, 
ora con grave elocuencia italiana. Porque era perito en el clási-
co idioma de Cicerón i de Virgilio, como Campoy, Diego Abad, 
Alegre, Dandi var, Maneiro i otros jesuítas americanos, i según 
a observación del Abate Pluche, la pericia en el latín produce 

la pericia en el castellano, el italiano, el francés i demás idiomas 
neolatinos (1). En haber publicado Clavijero su Historia de Mé-
xico en italiano i no en español, perdió México, perdió España i 
las demás naciones hispano-americanas, i ganó Europa, ganó la 
Historia de México i ganó la fama de Clavijero, porque en Eu-
ropa, el italiano era i es un idioma mucho mas conocido que el 
español, 1 

fué recibida con aplauso en el antiguo mundo, y su autor recibió cordiales y 
espontaneas felicitaciones de los hombres mas doctos de aquel tiempo. Tra-
dujese luego al trances, y mas tarde al ingles, al aleman y álos principales 
Ktiomas de Europa. Solo el suspicaz y rencoroso gobierno de Carlos III mos-
tro oposicion a que cómese en lengua española/ . . No ha corrido en espa-
ñol hasta que el librero Ackermaun publicó en Londres el año de 1824 una 
traducción hecha por D. José Joaquín de Mora. Otras dos se conservan 
manuscritas en la República, una hecha por D. Manuel Troncoso y Buenve-
emo (criollo), y otra ilustrada con eruditas notas por el Ilustrísimo Señor D 
francisco Pablo Vázquez, obispo que fué de la Puebla de los Angeles" (crio-

(1) "Aun la lengua materna participará de algún bien, v aunque tiene 
su genio particular, adquirirá un vigor y una energía que levante de punto 
su belleza natural, con solo leer con frecuencia á Cicerón ó á Tito Livio 
Podrase juzgar esta verdad por Bossuet y Rollin solamente, que fueron de los 
que escr.bieron mejor la lengua latina y de los que mas dominio tuvieron en 
la francesa." (Cartas sobre la Educación). 



En fin, para aficionar a mis compatriotas a la Historia patria, 
a la Historia de la Filosofía en México, objeto de es ta Diserta-
ción, concluyo estos rasgos biográficos de uno de los primeros fi-
lósofos modernos e historiadores de México, con esta sentencia 
del esclarecido historiador i poeta español Quintana: "Es opro-
bio á cualquiera que pretende tener alguna ilustración ignorar la 
Historia de su pais'' (1). 

JNDALECIO J3ER.NAI.. 

Dice Beris tain: "Bernal (D. Indalecio): natural de Huamant la 
en la provincia de Tlaxcala del obispado de Puebla de los Ange-
les, colegial y catedrático de flosofia en el Seminario Palafoxia-
no de aquella ciudad, y colegial del eximio de teólogos de San 
Pablo. Habría sido el primer teólogo de la Nueva España, 
si un suceso literario: que acreditó- su sólida crítica, no le hubiera 
apartado de la carrera eclesiástica. Presidia uno de sus últimos 
actos escolásticos, que llaman de todo eL curso* de artes, y obje-
tándole cierto impugnador (2) unas palabras de Santo Tomas de 
Aquino, que al parecer destruían su aserto filosófico, despues de 
darles una interpretación legítima y oportuna, añadió: "Padre 
Maestro, las doctrinas de la física deben impugnarse con razones 
naturales ó con experimentos bien ejecutados, 6 con demostra-
ciones matemáticas, mas no con autoridades de Santo Tomas ó 
de otros teólogos, aunque sean S a n t o s . . . . . " E s t a fué la piedra 
de escándalo en un teatro e n que se ju raba in verba Magistri 
Thomae Aqmnatis [3], y en un tiempo en que estaba reciente la 
expulsión de los jesuítas, calumniosamente tenidos por antagonis-
tas de la doctrina del Doctor Angélico (4) . Fué privado de la 
cátedra en el mismo día; y habiendo salido> de aquella ciudad ; 

(1) Vidas de los Españoles Célebres, tomo 1 ? , prólogo. 
(2) Quiere decir que la disputa ya no era con el actuante, sino que según 

la costumbre, había pasado a ser con el catedrático, camino para lo que solía 
acontecer en las disputas de los seudoperipatéticos i expresa la frase castella-
na "tirarse los bonetes". ¡Pobre Bemal, te van a tender una red en la que 
vas a caer irremediablemente, i te van a perder! 

(3) Luego en los colegios de la Nueva España todavía en el último tercio 
del siglo XVIII se enseñaba la física del siglo XIII . 

(4) Es seguro que algunos jesuítas, como Campoy, Clavijero i los provin-
ciales Baltazar i Zeballos, no preferían la física de Santo Tomas a la de Des-
cartes, Galileo, Gassendi i Newton. 

pasó á México á emprender el estudio de ia jurisprudencia, en 
que llegó á ser uno de los primeros abogados de la Audiencia 
Real" (1). 

Ja , ja, ja : aquellos catedráticos de la Nueva España, Doctores 
de la Universidad, provinciales, guardianes, priores, lectores i de-
mas peripatéticos, hablando en lo general, a fuerza de estudiar la 
filosofia de San to Tomas, no en las Obras del Santo, sino en in-
térpretes i comentarios, se habían alejado tanto de dicha filosofía, 
que ignoraban que el mismo Doctor de Aquino enseña repe-
tidas veces en sus Obras lo mismo que decía Bernal, a saber, que 
en las materias puramente filosóficas los argumentos no se de-
ben tomar principalmente de la autoridad de Aristóteles, ni de 
la de San Agust ín, ni de la del mismo San to Tomas, ni de la 
autoridad de nadie, sino dé la razón. Ignoraban que respecto 
de las mismas materias puramente filosóficas, el Angélico no quie-
re que se ju re sobre la palabra de ningún maestro, ni del mismo 
Santo Tomas. P o r lo que, juzgando piadosamente, me parece 
que si Santo Tomas hubiera asistido al acto público presidido 
por Bernal, enojado cual otro Elias por el celo de su doctrina, ha-
bría arrojado del colegio, no a Bernal, sino a los demás catedrá-
ticos i al rector, le habría dado guantadas al Padre Maestro, i 
discurriendo desde Oaxaca hasta Durango i Monterey, habría he-
cho tal revolución en la Real i Pontificia Universidad, en todos 
los colegios de la Nueva España, en el Santo Oficio, en todos los 
eabildos eclesiásticos, en todos los conventos de dominicos de 
sus tres provincias de Santiago, San Miguel i Santos Angeles i 
San Hipólito, en todos los conventos de agustinos de sus dos pro-
vincias del Dulce Nombre de Jesus i San Nicolas, en todos los 
conventos dé carmelitas de su provincia de San Alber to , en to-
dos los conventos de mercedarios de su provincia de la Visita-
ción, i por concomitancia inmediata en el palacio del Virey, en 
las Reales Audiencias de México i Guadalajara i en el Real Pro-
tomedicato, habría hecho, repito, tal revolución i escarmiento en 
todos aquellos pecadores, que en materias puramente filosóficas 
hacían sendos juramentos sin verdad, justicia ni necesidad sobre 
las palabras del Santo, que la Universidad i todos los colegios 
de la colonia habrían quedado casi desiertos, i de los hombres 
de letras de la misma, poquísimos habrían quedado bien parados; 
dejando a Escoto que obrase como le pareciese mejor con los ju-

(1) ¿1 por qué no continuó su can-era de teología en otro de los colegios 
áe la nación? 



l a m e n t a d o s d e su jur i sd icc ión . H e d icho " h a b l a n d o en lo g e n e -
ra l , p a r a exp re sa r u n a v e r d a d h is tór ica , e s t o es, q u e a l g u n o s po-
cos S 1 e s tud i aban las O b r a s d e S a n t o T o m a s i í o n o c i a n su ver-
d a d e r a d o c t r i n a filosófica; m a s es tos que, con t o d o i conocerla 
o b r a b a n en c o n t r a de la d o c t r i n a del Sol d e las escuelas , e ran m a i 
d ignos del cas t igo del m i s m o (1) . 

fi
 (í> c E í P " m e r C S C? l a s t , C 0 d e n u e f i t r a e d a d i el mas conocedor de la filoso-

fia de Santo Tomas el Cardenal español Fray Zeferino González, en el p r ó £ So a su "Filosofía Elemental», dice:. "Unas veces nos dice (Santo Tomas? que 
k verdad debe ser preferida á toda autoridad humana, como una d e r i v £ 
que es de la razón, la cual pertenece á todos los hombres, y que si esto es 
exacto por regla general, lo es con especialidad con respecto á los que se de -
dican al estudio de la filosofía: specialiter tamen hoc oportetfacera philosopho, 
qxa svmt professores sapientiae, quae est cognitio veritatis. Otras veces enseña 
que en las ciencias filosóficas y naturales, la autoridad humana ocupa el úl-
famolugaren la resolución de los problemas é investigación de la verdad de-
biendo preferirse la doctrina que es conforme á la misma razón: Locus ab auc 
Untate qiiae fundatur super ratione humana, est infirmissimus Doctri-
na ostenditur esse vera,, ea; eo quod consonat rationi. Cuando se trata de las 
ciencias físicas y naturales, reconoce que se hayan sujetas á un desenvolvi-
miento progresivo, en atención á que dependiendo principalmente de la expe-
riencia y de la observación, pertenece á los que vienen despues añadir v l í r -
leccionar lo que descubrieron sus antecesores: ad quemlibet pertinet superad-
dere id quod déficit m consideratione praedecessorum; y esto por la potísi-
ma razón de que la filosofía natural (lo que hoy se llama ciencias tísicas y na -
turales), estriba sobre la experiencia, que es su base propia, la cual exi^e v lle-
va consigo, el progreso del tiempo: natura/emphüosophiam, propter experien-
tiam, tempore indigere.n • 1 

Por lo. que toca al sendos de que he usado al decir sendos juramentos r,o 
quiere decir que estos fueran muchos o largos en su fórmula ¿ cosa semejan-
te, sino que cada uno. de aquellos seudoperipatéticos hacia un juramento En 
ím libro "Descripción de un Cuadro de Veinte Edificios," a la página 50 he 
procurado combatir el uso de dicho adjetivo en el sentido de muchos Can-
des o fuertes, afirmando que su significado es en sentido distributivo'equiva-
lente al_ singuli de la lengua madre, i que este sentido es en el que lo u=an 
los clasicos españoles. A los textos i ejemplos bastante claros que he presen-
tado allí para probar mi aserto, añadiré aquí otro quizá mas claro El sabio 
misionero franciscano en Nueva España Fray Gerónimo de Mendieta, en su 
lnctamen al presidente del Consejo de Indias de 6 de noviembre de 1571 le 
dice: "6 Q,ue los dichos Comisario General (cuva creación se debió a Men-
dieta) y Procurador de Indias tengan sendos compañeros frailes, y no mas y 
para todos cuatro sea Su Majestad servido de mandar hacer la limosna que'es 
menester para su sustentación." ["Cartas de Religiosos de la Nueva España" 
por el br. García IcazbalcetaJ. En donde se vé quq sendos no significa muchos 

m íraiIes altos ni gordos, eino uno para cada prelado, lo qué da b 

F e y j o o , s e p a r á n d o s e d e casi t o d o s s u s c o m p a t r i o t a s c o n t e m -
poráneos , no j u r a b a s o b r e las pa l ab ra s d e S a n t o T o m a s , ni e r a 
el e n t e n d i m i e n t o d e a q u e l h o m b r e el que h a b i a d e j u r a r sobre l a 
pa lab ra d e a l g ú n m a e s t r o . E l sabio i f a m o s o médico español D o c -
t o r I). M a r t i n Mart ínez; , q u e p u e d e l l amarse el p r i m o g é n i t o d e los 
prosé l i tos d e F e y j o o , publ icó u n opúscu lo i n t i t u l a d o "Medic ina E s -
cépt ica ' ' , e n el q u é p r o c u r a sos t ene r e s t a p ropos ic ion : la d ia léc t ica 
i la fisica d e A r i s t ó t e l e s no son ú t i l e s p a r a el e s tud io d e la medic ina . 
E n s e g u i d a u n D o c t o r A r a u j o , médico español , p a r a c o m b a t i r a l 
D o c t o r M a r t í n e z publ icó o t r o opúscu lo i n t i t u l a d o : " C e n t i n e l a M é -
d i c o - A r i s t o t é l i c a c o n t r a Escept icos ' ' , e n el q u é t r a t a de p r o b a r l a 
propos ic ion con t ra r ia : q u e la lógica i la fisica de A r i s t ó t e l e s son 
ú t i l e s p a r a el e s tud io de la medic ina . F e y j o o , t e r c i a n d o en la po-
lémica , pub l icó o t r o opúsculo i n t i t u l a d o : " A p o l o g í a del E s c é p t i -
c ismo Médico" , en el qué p r o c u r a d e f e n d e r l a opin ion del D o c t o r 
M a r t í n e z , u s a n d o de los t é r m i n o s i f o r m a a r g u m e n t a t i v a d e A -
r a u j o i d e m á s escolás t icos de su t i e m p o , p a r a m o s t r a r q u e d i c h a 
f o r m a n o le e r a desconocida . E n la m e n c i o n a d a Apología , nú -
m e r o s 4 3 i s igu ien tes dice: " P e r o y a es t i e m p o d e q u e l l eguemos 
& a q u e l l a t r e m e n d a zurra q u e le d á ( A r a u j o ) á e s t e p o b r e ( M a r -
t í nez ) , p r e t e n d i e n d o p roba r l e q u e def iende d o c t r i n a c o n d e n a d a 
p o r l a S a n t a S e d e y o p u e s t a á la r e l ig ión catól ica . ¿Como p r e -
t e n d e probar lo? Dice q u e lo h a d e d e m o s t r a r con evidencia : n ú -
m e r o 382. ¿No m e n o s q u e con evidencia? Salga ese toro. A l l á 
vá . E l D o c t o r M a r t í n e z condena como inú t i l es p a r a la med ic ina 
la d ia léc t ica y fisica d e A r i s t ó l e s . Bien : ¿y q u é t e n e m o s con e-
so? ¿Como q u e t e n e m o s con eso? i A h í es n a d a el sapazo q u e se 
t r a g a ! H a y u n B r e v e de N u e s t r o S a n t í s i m o P a d r e B e n e d i c t o 
X I I I , d i r ig ido á todos los re l ig iosos clel esclarecido. O r d e n d e 

suma de cuatro, dos prelados y sus dos compañeros. I aun suponiendo que al-
gún escritor público de nota use del adjetivo sendos en sentido de muchos, 
grandes o fuertes, mi opiniones, que no. se debe imitar, porque todos debemos 
contribuir, no a que se desvirtúe i desluzca nuestro idioma, a mas de lo mucho 
que está, sino a restablecerlo, en cuanto esté de nuestra parte, a la pureza, 
precisión, vigor i elegancia que tenia en el siglo en que escribió Mendieta, que 
era el siglo de Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, Santa Teresa de Je-
sús i demás insignes maestros i modelos, el siglo de oro de la lengua caste-
llana. 

I en fin, respecto de las guantadas al Padre Maestro, son aprobadas por 
Quintiliano i por Feyjoo, cuyas sendas doctrinas pueden vérse en mi opúscu-
lo "Los D.os Estudiosos," páginas 37 i siguientes, i la de Qnintiliano, ademas, 
en mi "Conpendio de la Historia Romana", página 57, a donde me remito. 



Predicadores, en que Su Santidad dice que las Obras de ¡Santo d o -
rnas son mas claras que la luz del Sol, y que no hay en ellas error 
alguno. Sed sic est que la dialéctica y física dé Santo Tomas es 
la dialéctica y física de Aristóteles: luego diciendo Su Santidad 
que no hay error alguno en las Obras de Santo Tomas, define 
que no hay error algüno en la d i a l éc t i ca^ física de Aristóteles. 
Luego quien impugna la dialéctica y física de Aristóteles, impuo-. 
na una doctrina canonizada por la Santa Sede. Mas. Dice Su 
Santidad en el referido Breve que con la doctrina de Santo To-
mas se defiende la verdad de nuestra santa religión y se confun-
de la herejía. E l Doctor Martínez dice que la dialéctica y la fí-
sica de Aristóteles no son de provecho para la medicina: de que 
se infiere que tampoco son de provecho la dialéctica y física de 
banto Tomas, pues son la misma dialéctica y física de Aristóte-
les. Luego se opone el Doctor Martínez al Breve de Su Santidad 
Este es en suma el discurso de Araujo y su ofrecida evidencia 
¿Piensa el Señor Araujo que por ese Breve queda canonizado 
cuanto escribió Santo Tomas, y condenado cuanto se opone á 
Cualquiera doctrina s u y a ? . . . Si todo queda canonizado, queda 
por consiguiente Condenada cualquiera escuela que impugne al-
guna doctí ina del Santo. La escuela jesuítica impugna algunas 
sentencias del Angélico Doctor, aunque pocas: la esCotística mu-
chísimas; con que cayó el rayo de la condenación apostólica so-
bre estas dos ílustrísimas escuelas. T e a el Sr. Arau io en que 
charco se ha metido." 1 

. "Alguno pudiera decir para sácarlo de él, que Nues t ro Santr- ' 
simo i adre en el Breve alegado, no solo no define lo que él sue-
na, pero ni aun define cosa alguna, por que no habla éx Cathe-
dra L o cual podía probar, porque las señas de hablar el P a p a 
Lathedra son hablar con toda la Iglesia, como Pas to r universal 
suyo, proponer lo que enseña como cosa que firmemente se h a d e 
c r e e r . . . Prescindiendo de esto y dejándolo indeciso, demos que 
e Breve de Nuest ro Beatísimo Padre fuese definitivo, y que ha-
blase en él Su Santidad ea; Cathedra, piensa el forastero de la 
teología y mal vecino de la medicina Araujo, que por eso que-
daba definido cuanto contiene dicho Breve? Piensa mal; porque 
no todo lo que en las decisiones de los Pontífices [y lo mismo dio-o 
de los Concilios Generales] se propone, se entiende definido, sino 
solo aquello que de miento vá á definirse. Todo lo demás que se 
añade,_ ó por mayor explicación ó comprobacion, ó por respuesta, 
o por incidencia, no logra infalibilidad alguna, ni se constituye de 

e p o r d i c h a s decisiones. As í el Cardenal Esfrondat i in Regali 

Bacerdotio, lib. 3, § 9, num. 15: Quae aidem in Concüiis vel Pon-
'iificum Decretis e t c . . . L o mismo afirma Cano, lib. 5 De Locis, 
cap. 5. Y así, aunque en el Concilio I V Lateranense, cap. Fir-
miter de Summa Trirdt. se habia afirmado que los ángeles son om-
nino incorporaos, Santo Tomas, qnaest. 16 de Malo, art, 1, dice 
que esta aserción no esfé, por que esta doctrina era fuera del in-
tento esencial del Concilio.'' 

"Siendo pues el único intento de Nuestro Santísimo Pad re en 
Su Breve declarar que la doctrina tomístiea de GratiU ab intrín-
seco efficaci no estaba condenada en la Constitución ünigenituS 
de Clemente X I (como pretendían los quesnelistas, y sobre que 
cayó la queja del General de Santo Domingo á su Santidad), si 
hay algo definido en dicho Breve, de modo que en virtud de 
él se pueda tener por de fé, será únicamente este punto. L o de-
más que contiene el B reve es incidente respecto del asunto i n -
tentado, y como se ha dicho, suasorio, consolatorio y encomiás-
tico, en que el Santísimo Padre explica el tierno afecto que pro-
cesa á s ü -Sagrada Religión (1), y la especialísima estimación 
que hace de la doctrina de Santo Tomas. Y así, aunoue en el 
mismo Breve anima á los Padres dominicanos á que desprecien 
las calumnias intentadas por los quesnelistas contra sus senten-
cias de la Gracia ab intrínseco eficaz, y de la Predestinación an-
te praevisa menta, y dice que laudablemente hasta ahora las en-
senó la escuela, no por eso dejaron de quedar las sentencias o -
puestas á estas con la probabilidad que tenían antes." 

"Mas démosle ya, en fin, al Sr. Araujo que Nuestro "Santísimo 
e n el referido Breve hablase ez Cathedra, y también que 

Cuanto en e se contiene se haya de tener por doctrina de la fé, 
¿piensa que logra algo con eso? Se engaña. ¡Oh, que dice Su San-
tidad que los escritos de Santo Tomas están libres de todo error! 
E s verdad, y se lo concederá redondamente el Dr . Martínez. 
¿De aquí se sigue que cuanto dice Santo Tomas en sus tratados 
filosóficos, m aun -teológicos, sea verdadero? Nada menos. Sepa 
el tor. A r a u j o qüe la voz error en las Bulas doctrinales se toma 
en sentido no vulgar, Sino dogmático, en el cual significa no cual-
quiera proposición falsa, sí solo aquella qüe contradice á lafé ó 
la doctrina definida por la Iglesia." 

Sigo todas las opiniones i doctrinas que sienta Feyioo en los 
párrafos anteriores, menos sobre el punto de la dialéctica de A -
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ristóteles i de Santo Tomas en sus relaciones con !a medicinado-
pino que la legítima lógica de Aristóles i Santo Tomas, compren-
de a las ciencias médicas i es útil para el estudio de ellas. Sigo 
esta opinion del Cardenal González: " L a lógica (de Aristóteles) 
t iene aplicación en todas y á todas las ciencias" [1], y por esta 
razón ei filósofo de Estagira le puso el nombre de Organon, es 
decir, órgano e instrumento para aprender todas las. ciencias. Yo 
admiro la sabiduría de Feyjoo i sigo- sus doctrinas; pero no cie-
gamente i sin discernimiento;, y o no ju ro sobre la palabra, de 
Feyjoo , 

j IUAN. B E N I T O JDlAZ D E p A M A R R A . 

E n la página 8 de esta Disertación he presentado el final del 
programa del acto público de filosofia e n e i colegio.de Santo To-
mas de Guadalajara en 1764, en el qué se dice que aquellas con-
clusiones se iban a sustentar con e-1 favor de Señor San J.osé i de 
los Patronos de los estudios San J u a n Nepomuceno. i San Luis 
Gonzaga.. Como el. ilustre Quintana en su "Vida de Francisco. 
Pizarro" dice que "se reian Cicerón y Quintiliano en el otro mun-
do del latin de Jus to Lipsio," así me parece que Sr. San José, 
S a n J u a n Nepomuceno i San Luis Gonzaga se reirían en el cielo 
de aquellas conclusiones, i de que se les llamase Patronos, de ta-
les estudios, reprobados por los Papas, como lo veremos adelan-
te. Entonces apareció en San Miguel el Grande el autor de loa 
primeros "Elementos de Filosofia Moderna": Elementa Recen-
Morís Philosophiae. 

Veamos lo que dice el Diccionario Universal de Historia y 
Geografia, edición de México, 1853—1856 [2]: "Gamarra y Dd-

(1) Filosofía Elementaría, libro 1 ? , sección 2 ? , capítulo 1 9 , art. 1 ? 
(2). Este Diccionario, cuyo precio son cincuenta pesos, consta de diez to-

mos en folio menor, a saber, siete volúmenes, de Historia Universal, en tos. 
qué están añadidos muchísimos artículos de Geografía e Historia de México. 
Los artículos sobre Historia son biografías. Esta obra es de mucho valer i 
autoridad; por que, como digo en otro lugar, la parte de Geografía Universal 
i biografías de hombres célebres de todas las naciones está compuesta por 
"Una sociedad de literatos", la flor i nata de los literatos de España a media-
dos del siglo presente; i de los artículos de la parte de Geografía mexicana i 
de las biografías de mexicanos, unos son copias del Diccionario de Alcedo i de 
la Biblioteca de Beristain, i otros son escritos por D. Lucas Alaman, D. José 
Fernando Ramírez, el Conde de la Cortina, D. Bernardo Couto, _ D. Manuel 
Qrozco y Berra, D. Joaquín García Icazbalceta, D. Francisco Pimentel, D, 

vahs (Juan Benito Díaz de): presbítero de la Congregación del 
Oratorio de San Felipe Neri de San Miguel de A l l e m l e . . . Na-
ció en la ciudad de Zamora, en el obispado de Miehoacán, en 
1 7 4 5 . . . Hizo sus primeros estudios en el Colegio de San Ilde-
fonso de esta ciudad de M é x i c o . . . E n 1767, conociendo los P a -
dres (del Oratorio de San Miguel de Allende) su gran capacidad, 
lo nombraron de procurador á las Cortes de Madrid y Roma, para 
acabar de establecer la Congregación sobre mas sólidas bases, 
como, lo verificó, habiendo t ra tado y comunicado en Italia á las 
personas mas notables por su saber, como al insigne teólogo Cer-
boni, al célebre matemático Camett i , al famoso literato Juan La-
rny y á otros hombres célebres. En Roma se mereció la estima-
ción de Su Santidad el Señor Clemente X I I I , quien le concedió 
el título de proton otario apostólico, con otras gracias espirituales 
para sí y su familia. En ese tiempo se graduó de Doctor en la 
universidad de Pisa, y se hizo socio de la academia de Bolonia. A l 
regresar, t rajo consig;o gran cantidad de libros muy selectos {que en-
tonces eran raros), pinturas magníficas y otros objetos curiosos. 
Vino á establecer en su Congregación el plan de estudios al nivel 
de los colegios de mas nombradia de Europa, y el colegio de San 
Francisco de Sales, perteneciente á la Congregación, fué el pi'Í-< 
mero de la República (1) en donde se dio un curso completo 
de filosofia moderna, cuyo curso imprimió en 1781, en que se 
vé un plan muy juicioso, y en que solo se desea alguna mas ampli-
tud en las matemáticas, pues solo trae geometria, alguna mas ex-
tensión en la ética ó filosofia moderna, y. los últimos y portentosos 
descubrimientos de física" (2). Los autores del Diccionario refie-

José Mariano Dávila, D. José María Lacunza, Fray Muoio Valdovinos, D. 
José María Lafragua i otros escritores públicos; todos los cuales (con pocas 
excepciones) han sido (i uno que otro lo es todavía) los mas eminentes en le-
tras en nuestra República en la misma época contemporanea. E l Padre Ná-
jera había fallecido en enero de 1852. 

( 1 ) de la Nueva España. 
(2) Los dos primeros libros elementales que hubo en la Nueva España 

para la enseñanza de la filosofia moderna, que fueron los Elementos de Gama-
rra y las Instituciones de Jackier, encontraron una grandísima oposicion en la 
inmensa mayoría de los hombres de letras de la Nueva España, como se ha vis-
to en el parágrafo VII, i aun en algunos de los que comenzaban a abrir los 
ojos i aceptar la nueva filosofia, como el catedrático Argándar. Tengo un ejem-
plar (tela de raso con fleco de oro) del programa de un acto público de lógica 
que se verificó en el colegio de San Nicolas de Valladolid (Morelia) el año de 
1800, probablemente en agosto, el cual, traduciéndolo al castellano, dice entre 
otras cosa«: "¿Quieres reconocer de algún modo la Omnipotencia de Dios? Mi-



r e n a lgunos l ibros c o m p u e s t o s é impresos p o r G a m a r r a , y l u e g o 
dicen: y o t r a s m u c h a s o b r a s q u e q u e d a r o n inéd i tas , tanto por 
lo costoso de las^ imprentas en esos tiempos, como por las emulacio-
nes que le atrajo su relevante mérito en esa época del ffoMemo 
colonial, en que los americanos eran deprimidos, y solo 
los españoles tenían valimiento. V a r i a s d e sus ob ras se perdieron 
por la calamidad de los tiempos, y o t r a s p e r m a n e c e n m a n u s c r i t a * 
en poder de los c u r i o s o s . . . F u é de índole suav í s ima y m u y dul-
ce, d e ca rác te r m u y apacible , m u y humi lde , m u y f r a n c o y l iberal 
con todos , s u m a m e n t e e m p e ñ o s o p o r los a u m e n t o s d e su colegio 
d e su C o n g r e g a c i ó n y d e t o d a la R e p ú b l i c a (1 ) . F u é de m u y b u e -
n a presencia , de m u y b u e n color, d e ojos g r a n d e s y vivos, nariz v 
boca p roporc ionadas , d e r e g u l a r e s t a t u r a y m u y s impá t i co en t o -
ra a un hombre admirable que enciera en su cabeza una biblioteca.. . I este 
¿quien otro ha de ser sino Santo Tomas de Aquino?, al qué D. Manuel Bravo y 
Alvarez, alumno del primitivo colegio de San Nicolás Obispo de Valladolid de-
dica, consagra i ofrece estos elementos de lógica en señal de su piedad Asisti-
rá como presidente D. José Francisco de Argándar y García, antiguamente cate-
drático de latinidad y de retórica en dicho colegio, y al presente condecorado con 
la real beca de oposicion y catedrático de filosofía... Del criterio de la verdad 
Para poder separar con facilidad lo verdadero de lo falso. 1 Hay alo-un Crite-
rio de verdad. 2 o- En las verdades sobrenaturales el criterio no es otro que la 
divina revelación. 3 Mas en las verdades naturales el criterio no es la misma 
revelación, como quería Huet. A Tampoco es la razón humana como han 
soñado los panteistas con Espinosa. 5 3 Tampoco es la luz de Dios como 
absurdamente juzgaba Malebranche. 6 Tampoco son las reglas de'la ló-
gica, como han establecido falsamente Jackier i Gamarra. 7 Sino que el 
óptimo criterio para juzgar de dichas verdades es la evidencia de la razón 
E l dia del certamen sera el del mes de de 1800." 
. -Por la historia consta que Argándar, hecho despues Doctor por la Univer-

sidad de México, lució mucho en el primer congreso mexicano. E l Ilustrisi-
mo Señor Labastida me ha dicho que el Doctor Argándar, hijo del colegio de 
San Nicolás, y el Doctor Uraga, hijo del seminario de la misma ciudad, fueron 
perpetuos^ rivales literarios; que fueron mui semejantes en el sobresaliente 
talento e instrucción, en la fogosidad de genio y en la suerte como eclesiásti-
cos, pues los dos fueron curas, y aunque los dos se opusieron a canongias de 
Michoacan, nunca fueron canónigos. 

E l ejemplar del mencionado programa lo encontré en la pocilga de la octoge-
naria Dionisia Valerio, situada en mía de las orillas de 'Lagos, una tarde 
que fui a visitarla i se lo compré. Ella, refiriéndose al programa me decia: 
'•Son las bulas de Señor San Joaquín i sirven para muchas cosas," i que así se 
lo había dicho un estudiante. Este debió ser ignorante del idioma latino, pol-
lo qué creyó que aquello era una bula, i de ser este el renglón mas visible Div. 
Thomas Aquinas. infirió que allí se trataba de San Joaquín. 

(1) El procomunal. 

d a s sus m a n e r a s (1). H o m b r e de v i d a m u y a r r e g l a d a y excelen-
t e e c l e s i á s t i c o . . . P e r o este á rbo l f rondoso f u é t rozado en med io 
d e su m a y o r ve rdor : es te a s t ro de p r i m e r a m a g n i t u d se pe rd ió e n 
su m a y o r br i l lo : e s t e sol se eclipsó en su zeni t ; p u e s u n á m u e r t e 
p r e m a t u r a le qu i t ó la v ida el dia p r i m e r o d e n o v i e m b r e de 1783 
¡á los t r e i n t a i ocho años de su edad!, quedando en su mayor parte 
frustrados desde entonces los grandiosos planes que su gran talento 
había trazado para los aumentos del Colegio y de la República 
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E s t e fué uno de los peces de Casiodoro, p u e s los que se ded ica -
ban a las ciencias n a t u r a l e s e n la N u e v a E s p a ñ a , e r an t en idos 
por t a n peces cómo los que se ded icaban a las m i s m a s ciencias en 
Ja edad med ia . E l bend i to siglo V I a m ó t a n t o a los filósofos, 
q u e a l pr inc ipa l de ellos que f u é Boec io , lo t u v o m u c h o s años en 
u n a d u r a pr is ión i lo m a t ó d e n t r o d e ella en med io d e los m a s 
c rue l e s suplicios. E n ese siglo, los q u e se ded i caban a las c i e n -

(1) Es cierto. Tengo su retrato con marco i vidrio colocado en una de las 
p'aredes de mi gabinete: es una dé las muchas copias fotográficas que, des-
pues de mis repetidas súplicas a algunos amigos leonenses, se sacaron del re-
trato antiguo del Doctor Gamaria (pintura al oleo) que existe en el ex-Orato-
rio de San Felipe Neri de Leon de los Aldamas. Tengo también en las pare-
des de mi casa los retratos con marco i vidrio de Clavijero, Alzate, Platon, A-
ristóteles, Diógenes, Cicerón, Copérnico, Bacon deVerulam, Descartes, Galileo, 
Salomon de Caus, Newton, Pascal, Feyjoo, Montesquieu, Franklin, Madama 
Staël, Humboldt, Lamennais, Lacordaire, Balmes, Guizot, Morse, los de otros 
filósofos i los de otros cien hombres célebres en diversas líneas. Del ajuar se 
puede decir lo que Biiffon dice del estilo. Ün par de sillones austríacos en 
la casa de uno que no tiene caudal, da una idea, i la falta de alfombra, comple-
ta en la habitación de un rico da otra. Muchos libros dan una idea i muchos 
monitos de porcelana dan otra i muchos periódicos dan otra. Libros i pape-
les en desorden dan uná idea i libros *i papeles en orden dan otra idea. Si 
uno tiene en Bu casa loro o centzontli, puedes asegurar, amigo lector, que no 
estudia; i si otro hace muchas cuentas de dinero, aunque te digan que es un li-
terato, no lo creas. Si uno tiene el retrato de un hombre Célebre, no bien 
guardado en un libro como el avaro su dinero, sino ante los ojos continuamen-
te en las paredes domésticas, reporta mucho provecho: aquel retrato le hace 
recordar fácilmente la biografía del personaje;'la biografía le hace repasar la 
historia de aquella época; tiene en la vida de aquel hombre un ejemplo i lec-
ción moral en las_ diversas situaciones del ánimo; tiene un aguijón para el es-
tudio i el saber; i en fin, el retrato de un hombre grande es°mas útil que un 
grande espejo. Si uno tiene muchos libros i muchos retratos, por sus circuns-
tancias se echará de ver si los tiene por ostentación o por utilidad, 



cías naturales eran tenidos en tan ta estima, que por desprecia 
sé les llamaba peces, (piscesmaris philosophos fortasse significara), 
a diferencia de los teólogos, a quienes por respeto i encomio se 
les llamaba águilas i también ángeles; Üporque decían que estos 
estudiaban con la cabeza levantada mirando al cielo i que aque-
llos con la razón humana (ratione humana), i con la cabeza incli-
nada (capite demisso), con er rante curiosidad (errático, curiosita-
te), se ocupaban en indagar las cosas de acá abajo, como los pe-
ces con la cabeza hácia abajo discurren por todos los senos del 
mar. Tal es la doctrina de Casiodoro comentando estas palabras 
y los peces del mar del Salmo 8, verso 9. Tal fué la Biblia que 
recibieron los pueblos de la pluma de Casiodoro, una de las lum-
breras del siglo V I , el maestro de los reyes i. el oráculo de todos 
los hombres de letras; i- así salió ello: los comentarios a la Escri-
tura, los centones i las crónicas de la edad media nos muestran las 
extraviadas creencias en patrañas i. las abundantes supersticiones 
de esa edad. Según la doctrina de Casiodoro, Cópérnico fué un 
gran pez, que nunca miró al cielo, i lo mismo Galileo, Keppler, 
Newton, D. Carlos de Sigüenza i demás astrónomos, i peces fue- , 
ron también Descartes, Leibnitz, Pascal, Franklin, Alzate, Bar -
tolache i demás literatos que se ocuparon e n fía psicología, las 
matemáticas, la electricidad, la historia natural, la medicina i de-
mas disciplinas de la ciencia de la naturaleza [1J. 

Alzate en su Gaceta de Li tera tura de 12 de junio de 1788 dice: 
"Voy á t ra ta r del mérito de un sabio desconocido al común de las 
géntep, cual era D. Agus t ín de Rotea , clérigo presbítero de este 
arzobispado. Si alguno merece ocupar mi dásico lugar. en la obra 

_ (1) Estaba el Santo Rey David en su Salmo 8 cantando la creación i 
diciendo:."Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies (del hombre), las ove-
jas, y las vacas todas, y las demás bestias del campo.—Las aves del cielo y los 
peces del mar¿De donde fué el diablo que no duerme i que todo lo añaz-
ga, a ponerle en la cabeza a Casiodoro- que aquellos molinos de viento eran 
gigantes, quiero decir, que aquellos peces, del mar de que habla David eran 
filósofos? ¿Qué va de una cosa a otra?. ¿Qué tienen que vér las piernas con 
las narices? Es verdad: que el: sentido figurado es uno de los sentidos de la 
Escritura i el principal; pero no.de tal suerte que a título de sentido figurado 
se le dé vuelo a la fantasía, que dice Santa. Teresa es la loca de la casa, para 
que imagine i diga cuantas extravagancias se le antojen, i resulte, no sentido 
figurado, sino una gran desfiguración; no de tal suerte que a título de senti-
do %urado se conviertan los peces en filósofos, i se diga que la yerbabuena 
significa Señora Santa Ana, i que en ciertos pasajes donde se dice el oriente 
se entiende el ocaso etc., etc. Por esto la Iglesia Católica es muí vigilante de 
que no ae altere el sagrado depósito de las Escrituras, 

que se principió á publicar (y que no se finalizará) con el título: 
De Tnfelicitate Litteratorum, cor tamente fué nuestro R o t e a . . . F i -
nalizados los estudios de clase (gramática latina i filosofía seudo-
peripatética), por sí, sin otro maestro que su aplicación y su ingenio, 
se dedicó á las matemáticas; ¿pero con qué éxito?: baste decir que 
compuso un Curso de geometría, en el que, abandonando el méto-
do de Euclides, s iguió un nuevo plano, en el que, con demostra-
ciones mas sencillas y mas metódicas se resuelven los problemas; 
pero este t raba jo t a n útil, aunque infructífero para el autor, y 
que debía coronarle la frente de laureles, fué el fermento que le 
agrió los dias que le restaban de vida. Po rque cansado al fin de 
luchar con tantas dificultades como se le ofrecieron para la im-
presión de su obra, la abandonó de tal modo, que ni aun cuidó de 
quedarse con copia de ella, ni sabia en manos de quien podia ha-
llarse, expresiones que le oí algunos meses antes de morir. 
D e la buena fé de los que poseen algunos ejemplares copiados se 
espera los comuniquen, ad virtiendo cual es su verdadero autor (1). 
—Aunque no dejó obra impresa con su nombre, el amor á la ver-
dad me obliga á manifes tar , que la par te geométrica incluida 
en el Curso de Filosofía del Doctor Gamarra, la compuso D. A -
gustin de Rotea , aunque no siguió (Rotea ) el método de su in-
vención, porque con esta condicion se le encargó.—Su pobreza 
era igual o mayor que sus talentos y aplicación: cargado de las 
precisas obligaciones do mantener á su madre y hermanas des-
validas, y sin o t ros bienes que los réditos de una corta capellanía 
y la lnnosna de la misa, se vió precisado á cargarse muchas oca-
siones de la moles ta ocupacion de pedagogo. Un geómetra redu-
cido á sufrir el capricho, la flojedad de la niñez ¿qué no tendría 
que padecer? ¿Es lo mismo resolver triángulos etc. que enseñar-

?? J A , 1 0 , y l o que sufre la pobreza desva-
lida! [2] b u habi l idad en enseñar la g ramát ica la palpé cuan-

(1) Son admirables los efectos que produce la tristeza. Por la historia 
consta, que algunos hombres de letras despues de haber perdido una cuestión 
han vendido los libros. Despues que Don Quijote fué vencido en Barcelona 
Sancho le decía que sena bueno colgar las armas de un árbol i dejarlas allí' 
que ¿para qué era el trabajo de irlas cargando? ' 

(2) El oficio de maestro de escuela en la Nueva España era una de las 
mas tristes situaciones a que podía llegar un hombre. En la época de los mi-
sioneros, que fue desde lo24 hasta mediados del siglo XVII i que en mate-
ria de virtudes monásticas i trabajos de civilización por los monies, puede lia-
izarse la primavera, el estío , el otoño de la Nueva España, en "cada monaste-
rio había contigua una escuela de primeras, letras miü bien servida ¡ T m 



do vi que á un sugeto que se habia ocupado en el comercio y esta-
ba determinado á abrazar el estado eclesiástico, en pocos meses Je 
instruyó en la latinidad, no por el método común y poco acomo-
dado á la instrucción de la juventud, sino comenzando por la 
continua traducción y explicación de los buenos autores. ¡Ojalá 
y este ejemplar se p ropagase ! . . . Su exterior, en que tenia mu-
cha par te su genio y mucho mas su g ran pobreza, no prevenía 
en su favor [ 1 ] . . „ J amas solicitó- acomodo, porque aunque era 
aplicadoá la geometría, lo e r a á l a q u e enriquece el entendimien-
to; pero ignoraba la geometría política, aquel arte de combinar 
los acontecimientos, de asechar las ocasiones, de medir zaguanes, 
d e . . . . en fin, de dar á conocer su propio-mérito.. . . S u infatigable 
estudio (pero siempre en libros ágenos) lo puso en un estado muv 
vecmo á la ceguera, y sus continuadas meditaciones le quebran-
taron su salud: en este Cíímulo de tribulaciones se hallaba, 
cuando el 28 de marzo de 1788 una fiebre lo libertó de las pena-
lidades de este mundo." 

JFÓSÉ J G Í Í A C Í ' O P A I ^ T O L A C H E . 

Dice Berístaían: "nació en la ciudad de Santa F e y minas de 

monje; mas en la época posterior,.que fué desde mediados del siglo XVII has-
ta 1.82.1, i que en las mismas líneas puede llamarse el invierno de la Nue-
va España (exceptuando a los jesuítas, felipenses i franciscanos de Propagaiv-
da), la ocupacion de maestro-de escuela en pueblo,, villa o barrio, no era una 
profesión honorífica, porque (con. rarísimas excepciones), no era un empleo 
municipal i publico, sino un oficio mecánico i privado^ como el de sastre r e -
mendón, del que ordinariamente estaba acompañado, 

A ese Rotea le fué peor que-a Campoy,. peor que a Bernal i peor que a to-
dos, porque tuvo la suerte del Jesús de Zapópan, E n esta poblaeion, situada 
cerca de Güadalajara, habia antiguamente la costumbre (como en otros m u -
chísimos pueblos) de hacer que los adolescentes de doce a catorce años, repre-
sentasen en la semana santa la Pasión de Jesucristo a modo de .mía tragedia: 
u n hombre de edad madura haeia el papel de Jesús, i el de Caifas, el de He-
rodes, los ele los que aprehendieron al Señor en el Huerto, de los que se bu r -
laron de él i lo abofetearon en el Aposentillo, de los que lo crucificaron etc. los-
liacian los muchachos, Con este motivo, el Chantre D. Francisco Espinosa',' 
rector del seminario de Güadalajara, nos decía a los catedráticos: "En Zapó-
pan padece mas Jesucristo que en Jerusalem, porque allá fué entregado a los 
judios, i en Zapópan se lo entregan a los muchachos."' 

(1) Muchos aconsejan la pobreza voluntaria, pero rarísimo es el que la 
practica, porque "Es mas fácil, dice Séneca, encomiar la pobreza que soportar-
la": Facilias esl paupertatem laudare quam ferre, (Citado por D, Ra imun-
do de Miguel, "Curso práctico de Latinidad." 

Guanajuato á 30 de Marzo de 1739 de padres pobres, sin embar-
go de las_ riquezas de que abunda aquella populosa ciudad (1); 
pero recibió del cielo un gran tesoro en un talento despejado y 
en su amor y aplicación á las ciencias. Fué colegial en México 
del de San Ildefonso, y despues del Seminario Tridentino, donde 
se le dió una beca de gracia por habe r coordinado la biblioteca. 
Una persecución peripatética le obligó á dejar este colegio 
y el estudio de la teología, y pasarse al pueblo de Muzatepec á ser 
allí ¡maestro de escuela de niños! Sacóle de entre estos el S r D 
Joaquín Velazquez de León, y le persuadió se dedicase ai e s t u -
dio de la medicina y ciencias exactas, le compró libros, y dándo-
le las primeras lecciones de matemáticas, le inspiró tanta afición 
a ellas, que habiendo pocos años despues pasado [Velazquez de 
León] á las Californias de orden del gobierno, á la observación 
del paso de Venus por el disco del Sol, dejó á nuestro Bartola-
che por susti tuto de la cátedra de matemáticas que obtenía aquel 
sabio en la Universidad: recibió el g rado de Doctor en medicina' 
y falleció siendo catedrático en propiedad de matemáticas. F u é 
sin duda el Dr. Bartolache uno de los ingenios mas laboriosos 
en estos últimos tiempos en el estudio de la medicina, de la f ísi-
ca, de la química, de la botánica y de la astronomía, de fino gao. 
to y de amena l i teratura: y aunque algo caprichoso y acre en su 
critica, merece llamarse uno de los genios que, como el Anael de 
la Pitaña, revolvieron en México las aguas de las ciencias para su 
mayor prosperidad y esplendor." (2). Beristain omite un suceso 

(1) Esta apreciación es curiosa. 

(2) ¡Dichoso tú Beristain!, por que ni los Inquisidores t e censuraron co-
mo mal sonante i ofensivo a los oídos piadosos, el comparar un hecho í a t m S 
con otro sobrenatural i de los mas grandes i misteriosos que se encuentran 
en el Evangelio: el comparar a Bartolache i demás filósofos m o d e S de k 
Nueva España con el Angel de la Piscina, que según algunos expo Sores fué 
San Rafael, i comparar el efecto de as Gacetas de Alzate* i otros escrito seme9 

jantes con el efecto del Sacramento de la Coníesion, de que fué fr™ p E J 
na ¿Quien que no sea miope no vé claramente en tu símil a k N u e v a F s " 
pana hasta el último tercio del siglo X V I I I en materia de o l Z ^ J l Z i 
como una "grande muchedumbre de enfermos, ^ ^ j L ^ S f í i ^ " ^ 
raudo el movimiento del agua"? ¿Cuando he dicho y ^ n a T a ' S J t n l J T ' 
el biógrafo realista? A los que Ies parezcan e x a g e r a d a s Q ^ 
«iones les preguntaré: de todas cuantas he a s e n S l c K w ? ^ ^ 
el mal estado de la Nueva España en m a t e r i a f e c L S í f f l ^ ^ t a c ™ sobre 
hasta el último tercio del siglo XVIII , i sobre el ^ Z T e h Z f ^ 
ron a la nación los primerós°que las enseñaron S t í f i f ^ 
mias llega a igualar a esta de Beristain? ' ' 6 d l c h a s ®P«*M*MW* 



muí no tab l e de la v ida de B a r t o l a c h á q u e re f ie ren o t ros biógra-. 
fos, e n t r e ellos A l z a t e , t a n fidedigno p o r h a b e r sido t e s t i go pre-
sencial, i f u é el a b a n d o n o del e s tud io i p ro fes ion de la medic ina . 

E l Diccionar io U n i v e r s a l d e H i s t o r i a y Geograf ía , edición d e 
M é x i c o , 1 8 5 3 - 1 8 5 6 , a r t í cu lo Bartolache, q u e es u n e x t r a c t o del 
" E l o g i o h is tór ico del D o c t o r D, I g n a c i o Bar to lache , ' ' compues to i 
pub l i cado por A l z a t e e n su G a c e t a d e L i t e r a t u r a d e 3. de agosto, 
d e 1790, dice: " B a r t o l a c h e e n t r ó a l colegio de S a n I lde fonso á 
e s t u d i a r la filosofía, peripatética qué en esa época se cursaba en las 
aulas, y concluido allí e s t e es tudio , se vió obl igado por circuns-
tancias adversas á p a s a r al S e m i n a r i o Conci l iar (1 ) , en donde le 
a g u a r d a b a n n u e v a s desgracias . E n e s t e colegio a r r e g l ó l a biblio-
t eca , q u e se h a l l a b a en u n g r a n d e abandono y desorden (2), por 
lo cua l se le ag rac ió con u n a beca d e m e r c e d p a r a que se ded icá ra 
a l e s tud io de la ieologia.—El escolasticismo mas. refinado. reinaba 
entonces en las aulas, y sus teólogos todos, entretenidos con las fúti-
les sutilezas d'éVpenpateticismo, olvidaban ó no acertaban con el ver-
dadero espíritu, de una ciencia, en la q u e p o r o t r a p a r t e es t a n 
fácil i ncu r r i r en e r r o r e s y absu rdas cont rad icc iones y sofismas, s in 
u n a g r a n dósis de p r u d e n c i a y d i scern imien to , B a r t o l a c h e , cuyo, 
i ngen io e ra c laro y a m i g o de la v e r d a d y d e la exac t i t ud , no po-
d í a a v e n i r s e con t o d o s los juegos y sofisterias. de la escuela; cayó, 
e n sus m a n o s l a o b r a d e M e l c h o r C a n o , y se p r o p u s o desde u n 
p r inc ip io de fende r l a y comba t i r a q u e l m a l t e r r ib le q u e hac ia t a n -
t o t i e m p o h a b í a invad ido f u e r t e m e n t e l a ciencia; firme en su pro-
pós i to , n o vaci ló e n s o s t e n e r aquel la o b r a en u n ac to l i t e ra r io , pa -
r a m a n i f e s t a r sus ideas nuevas, sus ideas de reforma, y lu-
c h a r con la p reocupac ión d e m u c h o s siglos. L a l u c h a e ra en ex-
t r e m o des igual , p u e s el inmenso partido de los peripatéticos, t e -
m i e n d o por su r e p u t a c i ó n y sus doc t r inas , l og ra ron antes , por me-

(1> Alzate nos descubre este misterio de adversidad. Fué que el. jóven-
cito Bartolache quería repicar i andar en la procesión, i agarrar dos lie-
bres a un tiempo; quiero decir, que quería estudiar i tener novia, lo qué se 
oponía al principio aristotélico Pluribus intentus, minor est ad singula 
sensus: una muchachada. "Su genio, dice Alzate, era naturalmente alegre, 
y la música era una de las diversiones que mas le arrebataban. De esta nos 
ha dejado una composicion que ha merecido la aceptación, y por lo que mira 
á la vihuela, se sabe que la manejaba con destreza.'' 

(2) "la biblioteca que mas parecía un edificio arruinado," dice Alzate. En 
aquel mare magnum de libros hacinados i empolvados ¡mui fácilmente encon-
traría un estudiante, un catedrático o un literato el libro que necesitaba! ¡Ce 
mucho debió de servir aquella biblioteca! 

dios s in ies t ros el a r r o j a r l e del colegio, de j ándo lo sin pan ni ab r i -
g o . — E n t a l e s tado B a r t o l a c h e se h a b í a decidido á pasa r á M a z a -
t epec á e n c a r g a r s e de u n a escuela d e niños, c u a n d o la P rov idenc ia 
le d e p a r ó al sabio Velazquez de L e ó n y á u n a famil ia benéfica (los 
Osorios) , qu ienes le p rocura ron , el p r i m e r o los l ibros p a r a q u e se 
dedicase a l e s tud io d e la medic ina , y la s e g u n d a lo necesar io pa-
r a s u b s i s t i r . — E n t r e g a d o á es ta n u e v a ciencia, B a r t o l a c h e se se-
p a r ó i g u a l m e n t e de la r u t i n a y m u y p r o n t o se puso al t a n t o d e los 
nuevos conocimientos [1,]. Se dedicó a l m i s m o t i e m p o al e s t u d i o 

(1) "Logró, dice Alzate, (el joven Bartolache) el primer lugar en su cur-
so de a r t e s . . . En el estudio de la medicina relució como siempre entre los 
coetáneos. Es necesario confesarlo: la autoridad de Boerhaave y demás mé-
dicos modernos se reconoció en las aulas de medicina por el Señor Bartola-
che, y se ahuyentaron de ellas aquellos bárbaros Salgados y otros del mismo 
temple." Conjeturo que en la frase "bárbaros Salgados" se refiere Alzate a un 
D. Marcos Salgado, de quien habla Beristain en su Biblioteca, catedrático de 
medicina en la Universidad de México, presidente del protomedicato ele la 
Nueva España, médico de los vireyes i que imprimió en 1727 un "Curso Mé-
dico Mexicano": Cursas Medicas Mexieanus, que parece era el libro de texto 
en la cátedra de la Univerádad (¡la medicina enseñada en latin, i en latín bárba-
ro!), la única cátedra de medicina que había en la inmensa Nueva España, en la 
qué tenían que estudiar dicha facultad ¡el habitante de Oaxaca i el de Sono-
ra! Lo que sucedía realmente era que los habitantes, no digo de Durango i 
de otras regiones distantísimas de la ciudad de México, sino aun los que vivían 
menos lejos, como los de Oaxaca, Nueva Galicia i Michoacan, en lo general 
no iban a estudiar a dicha ciudad; i esta fué la principal de las razones que 
se alegaron al rey de España para solicitar la creación de una nueva Universi-
dad en Guadalajara en el último tercio del siglo XVIII, 

Boerhaave era un autor de Holanda: ¡siempre de las naciones extranjeras 
teman que venir los_conocimientos en ciencias naturales, que la pobre Espa-
ña no podía proporcionar! La frase "aquellos bárbaros Salgados y otros del mis-
mo temple" expresa la medicina española e hispano-amerícana. Que esta 
medicina era bárbara i que España era pobre en ciencias naturales, no solo 
en el siglo XVII sino ya mui tarde, esto es, a mediados del siglo XVIII, es-
tá probado con sobrados documentos históricos; con todo, presentaré aquí otro 
mas: por que "en casa llena presto se guisa la cena", i "al buen pagador no 
le duelen prendas", i Veri tas omnia vincit, de lo cual no me acordé cuando escribí 
el tomo 1 ? de mi Compendio de laHistoria Antigua de México. Vamos al asunto. 
Feyjoo en su Teatro, tomo 4 ? , dicurso 14, dice: "Asi como es deuda vindi-
car nuestra nación en los puntos en que nos agravian los extrangeros, es tam-
bién justo condescender con ellos en lo que tuvieren razón. E n esta consi-
deración, es preciso confesar que la física y matemáticas son casi ext rangeras 
en España. Porfío que mira á la física nos hemos contentado con aquello poco 
ó mucho, bueno órnalo, ^?« dejo escrito Aristóleles. De matemáticas, aunque 
han salido algunos escritos muy buenos en España de algún tiempo á esta 



de otras ciencias naturales, y sobre todo al de las ciencias exac-
tas; en las que pronto se distinguió de tal manera, que nombra-
do Velazquez de Leon,^catedrático que era de matemáticas, para 
una comision á las Californias, no vaciló en nombrarle sustituto de 
su cátedra (1). Examinado al fin de médico, se entregó á la 
práctica de su profesion; mas esta no fué compatible con s í oran-
de afición á las matemáticas, pues como dice Alzate, "no podía 
reducirse á la práctica de la medicina, ciencia congetural, como 
confiesan lo& verdaderos facultativos, quien estaba hecho á re-
solver un problema de geometría, sin que le quedase al entendi-
miento la menor duda."—Fastidiado pues en extremo de la prác-
tica de una facultad que no le acarreaba sino sinsabores, por ser 
tan contraria á sus inclinaciones y siendo ya Doctor en ella la 
abandonó completamente, y prefirió el ir á desempeñar el empleo 

parte, no puede negarse que todo ó casi todo es copiado de autores extraña-
ros. . . E n orden á la materia médica, es claro que hoy mendigamos mucho 
de los extrangeros por A grande aplicación suya y casi n inguna nuestra á 
la química y á la botánica... La pericia anatómica se debe en teramente 
á los extrangeros. Los antiguos griegos Hipócrates, Demócrito, Aristóteles 
Erasístrato y Galeno dieron los primeros rudimentos, que de dos siglos á esta 
parte se fueron perfeccionando por italianos, franceses, alemanes, daneses 
ingleses y flamencos:' Comparando esta noticia con las do la historia de 
la anatomía- que he presentado a la página 202 i siguientes, se encontrarán 
acordes aun en el mencionar primero a los italianos. En el mismo discurso 
dice el benedictino de Oviedo: "También debe tenerse presente para todo 
este discurso que en las facultades que cultivaron poco ó nada los españoles 
su corto adelantamiento no arguye falta de habilidad. Acaso si la ejercita-
sen en ellas, se sobrepondrían mucho á los extrangeros." 

(1) "Esta aula, dice Alzate, estaba casi desierta: solo se veia en limitado 
tiempo á los cursantes de medicina, que la asistían en virtud de lo que pres-
cribe el estatuto; pero el sustituto, cuyo genio era muy activo en todo lo que 
emprendía, convidó jóvenes que fuesen á estudiar ciencia tan necesaria en los 
usos déla vida. Se hallaba esta especie de academia en su primavera: se junta-
ban diariamente mas de veinte individuos, cuando la zizaña de la envidia intro-
dujo en ella la confusion. ¿Gtué temian ciertas gentes de la perspicacia del Doc-
tor Bartolache? ¿Ya preveían que finalizada su can-era de estudios médicos ha-
bía de aventajárseles en los empleos, en los haberes?—Lo cierto es que, con-
siguió la falsa, no puedo decir verdadera emulación, separarlo de la sustitu-
ción que obtenía, en virtud de la cual muchos iban aprovechando, y otros des-
pues han utilizado la instrucción allí adquirida. Este desaire lo desazonó de 
tal manera que, aunque el Excelentísimo Señor Marques de Croix mandó se 
le restituyese á su empleo, ya miró con tedio tan útil ocupacion, á lo que se 
agregó que en aquel paréntesis, los aplicados, al vér al frente á quien no co-
nocía el círculo sino es por los ojos, (el nuevo catedrático) desampararon la cía 

de simple oficial de la contaduría de la casa de moneda, despuea 
de haber perdido la esperanza de mejorar de suerte por el mal 
éxito que tuvo la Academia de Ciencias Naturales , que siendo vi-
rey el marques de Croix, se estableció en México de orden supe-
rior (del progresista Carlos I I I ) , y de la cual se le habia nom-
brado (á Bartolache) catedrático de química con cuatro mil pesos 
de sueldo." 

¡En mui t r is te predicamento debe de estar en un pais la escue-
la i profesion médica, para que un sabio médico la cambie por el 
destino de simple oficial en una casa de moneda! E n la época de 
Bartolache, que f u é en los últimos años del siglo X V I I I , la es-
cuela i profesion médica en la Nueva España estaban casi en el 
mismo atraso en que estaban en España i en México dos siglos 
atras. El académico granadino D. Luis Fernandez Guerra y Or-
be, en su "Vida de D. J u a n de Alarcon y Mendoza," escrita con 
grande erudición y elegancia (1), en la par te 1 1 , capítulo 16, des-
cribiendo la profesion médica en España en los primeros años del 
siglo X V I I , dice: "1600-1610.—El cerco de los médicos (2), de-
jada la muía, pero no los guantes, era de oír, trayendo á un com-
pás las estrellas y las plantas, los coluros y los tabardillos. En-
vaneeiánse por aquellas calendas con la pomposa denominación 
de filósofos, médicos y astrólogos; y si bien todos ganaron mas con 
los enfermos que los enfermos con ellos, no carecían de inge-
nio, de aplicación y doctrina." 

E 1 Diccionario de Historia y Geografía continúa: " N o ta rdó 
(Bartolache) en dist inguirse y ascender en su nuevo empleo, por-
que siempre el ta len to se eleva y se engrandece á pesar de los 
obstáculos, y de simple oficial pasó á desempeñar el importante 
cargo de ensayador y apar tador general, por haberse reunido ya 
en esa época la oficina del apartado á la casa de m o n e d a . . E l 9 
de Junio, en fin, de 1790, le sorprendió la muerte, á los 51 años 
de su edad, despues de una vida agitada, llena de contratiempos 
y consagrada al estudio.— E l Doctor Bar tolache es tanto mas 
acreedor á la admiración general, cuanto que sin maestros y casi 
sin medios de ningún género, logró adquirir la celebridad en cien-

•je." Bartolache conservó solamente el título i propiedad de la cátedra aue 
otro desempeñaba. 1 

(1) Poquísimos libros contarán con esta recomendación que trae el de 
Fernandez Guerra y Orbe en su frontis: "Obra premiada en público certa-
men ae la Keal Academia Española y publicada á sus expensas." 

(2) Junta de médicos, claustro de doctores médicos en la Universidad. 



cías en que tan pocos se distinguían en esa época. De inge-
nio claro y perspicaz, amigo an te todo de la verdad y de la exac-
t i tud, era imposible que se aviniera con los embrollos del escolas-
ticismo que habia invadido á todas las ciencias.. . D e aquí es 
que, su espíritu de reforma se descubrió desde un principio cuan-
do trató de introducirlo en la teologia, que fué la primera cien-
cia á que se dedicó. Este mismo espíritu le acompañó en el es-
tudio de la medicina, y por eso t ra tó siempre de estar al tanto 
de los conocimientos mas nuevos y de los descubrimientos mas 
importantes, que se apresuraba á sacar á luz, para ser útil eu 
algo á la sociedad en que vivia. El fué el primero que introdu-
jo en México el uso del hierro para curar, lo que le valió una 
contradicción, vigorosa; mas al fin triunfó: le usaba en polvo ó li-
maduras en pastillas, y en la farmacopea de México son conoci-
das las pastillas de Bartolache.— E n tanto el espíritu de los ru-
tineros. malograba sus intentos, y le perseguían hasta el grado 
de hacerle mirar con tedio unas ciencias en que tan difícil era 
aspirar á la verdad y á la exactitud. Su espíritu cansado de 
disputas y sofismas, necesitaba de una ciencia en que la eviden-
cia de la demostración no dejase lugar á aquellas; necesitaba, en 
fin, de las matemáticas, las cuales llenaron sus deseos.'' 

Concluyo estos rasgos biográficos de Bartolache con un trozo 
de Alzate en el "Elogio histórico" citado, trozo, mui interesante, 
por que es una prueba mas [sobre las cincuenta que llevo pre-
sentadas), del atraso de la Nueva España en la enseñanza i a-
prendizaje de las. ciencias filosóficas modernas, no en el siglo 
"XVII, sino en los últimos años del X V I I I , es decir, cuando ya 
estaba para concluir el gobierno vireinal; i por que el mismo tro-
zo pone, de relieve la falsedad del aserto de los defensores del 
mismo, gobierno, de que dizque la Nueva España estaba en el 
orden científico al nivel de las naciones mas cultas de Europa. 
Dice pues Alzate: "Adver t i ré á mis lectores que reflejen única-
mente en que nuestro l i terato debió toda su instrucción á su 
profundo ingenio. No tuvo maestro que le dirigiese asi en el estu-
dio délas ciencias naturales, como en el de las ciencias exactas (1). 
Su vasto genio era el único que le franqueaba la posesion de las 
ciencias mas difíciles y abstractas. Esto debían reflejar ciertos 
detractores, de los ingenios americanos, para contenerse en los jus-
tos límites de la moderación. Si en 0tl*0S países florecen 

[1] Pues ¿i el colegio de San Ildefonso?, i el seminario tridentino?; ¿no. 
eran estos colegios de los primeros de la Nueva España? 

mas las ciencias y se hacen mas^descubrimientos portentosos, 
también se logran en ellos ventajas incomparablemente ma-
yores que en la Nuera España. Tanta mul t i tud de acade-
demias de todo género de ciencias y artes, la facilidad de pro--" 
veérse de buenos instrumentos, de excelentes máquinas, y de to-
dos los demás auxilios, que casi les hacen entrar por los sentidos 
las ciencias, ¿no deberán tenerse presentes antes de decidir tan 
arrojadamente de los talentos de los americanos? ¿Es lo mismo 
tener que asistir á una academia á oir la explicación de las pro-
posiciones mas difíciles, á tener que hacer los oficios de maestro 
y discípulo al mismo tiempo, sin contestar mas que con los muertos 
(que á ratos ni esto es posible por la escasez de buenas Obras), 
y sin mas instrumentos y máquinas que las que presentan las es-
tampas? Sin embargo, á pesar de todo esto, ha habido y hay en 
la América muchos sugetos capaces de contestar con honor en 
todas facultades, y uno de ellos era sin disputa alguna, el insigne 
literato, cuyo elogio me he propuesto publicar.—Debería finalizar 
este elogio acompañándole un medallón que representase.su efi-
gie; pero el excesivo costo á que n.o puede menos de ascender, me 
ata las manos.' ' 

J O S É YA.NTON.IO ^ L Z A . T E . 

D. Manuel José Quintana, aquel varón 'que con ideas eleva-
das, i por la senda de los trabajos soportados con pecho caste-
llano como Feyjoo, defendió las buenas causas i promovió la r e r -
dadera ilustración de su patria, comienza sus "Vidas, de los E s -
pañoles célebres"-con estas notables palabras: "Las Vidas de los 
hombres célebres son, de todos los géneros de historia, el roas 
agradable de leerse. La curiosidad, excitada por el ruido que aque-
llos personajes han hecho, quiere vér de cerca y contemplar mas 
despacio á los que con sus talentos, virtudes ó -vicios extraordi-
narios, han contribuido á la formación, progresos .6 atraso de las 
naciones. Las particularidades y pormenores, en que á veces es 
preciso entrar .para pintar fielmente los caracteres y las costumbres, 
llaman tanto mas la atención, cuanto en ellos se mira á los héroes 
mas desnudos del aparato tea t ra l con que se presentan en la es-
cena del m u n d o . . . Y_ ¿cual es la nación que .no tiene sus heroes 
propios á quienes admirar y seguir? ¿Cual la que no ha sufrido 
vicisitudes del bien al mal y del mal a l bien, que es cuando se 
crian estos hombres extraordinarios?" En una de las vicisitudes 
de U Nueva España del mal ál bien, de la filosofía seudoperipa» 



t é t i c a a la filosofía mode rna , se cr ió en lo l i t e r a r i o i apa rec ió A l -
z a t e en la escena públ ica , con el a r m a de l periodismo en l a m a n o (po r 
p r i m e r a vez, se p u e d e decir , p o r q u e como el m i s m o lo m u e s t r a 
e n s u G a c e t a 1 f 3 , l i as ta alli el p e r i o d i s m o e n M é x i c o h a b i a sido 
d e m u i co r t a du rac ión , e f ímero e ins ign i f i can te ) . Sa l ió de la 
a ldea d e O z u m b a i apa rec ió e n l a eseena d e l a p r e n s a p a r a eum- • 
p l i r con su mis ión social; q u e no l a a m b i c i e n , n i la v a n a g lor ia ni 
o t r o l i na j e d e s e n t i m i e n t o s innob les , s ino u n a mis ión p rov iden-
cial, e s la q u e l l eva a los h o m b r e s v e r d a d e r a m e n t e g r a n d e s a l a 
p a l e s t r a d e G u t t e m b e r g . A p a r e c i ó con s u s Gacetas, con u n a Ion-
g a n i m i n a d i e n t e r e z a q u e f r i s a b a n con el he ro í smo , combat iendo 
l a s p reocupac iones i el oficio de los p e r i p a t é t i c o s ; q u e en oficio 
h a b í a n c o n v e r t i d o el s u b l i m e cargo de la i nves t igac ión d e las a l -
t a s v e r d a d e s d e la filosofía, i d e l a e n s e ñ a n z a d e el las a la j u v e n -
t u d . A p a r e c i ó v i n d i c a n d o a l a filosofía, q u e t a n e s t r u j a d a t e n i a n 
aque l l o s r id ículos e rgo t i s t a s . A p a r e c i ó e s p i g a n d o en el a b u n d o -
so c a m p o d e las c iencias n a t u r a l e s , i d á n d o l e s u n g r a n d e impu l so 
p o r medio del per iod ismo: el pe r iod i smo , u n a d e las a r m a s d e la 
filosofía m o d e r n a ( 1 ) . 

Suposición social como eclesiástico. ¿Po r q u é no f u é canónigo 
el C u r a H ida lgo , s iendo h i j o l eg í t imo , i lo f u é A b a d y Q u e y p o , 
s i endo h i jo n a t u r a l del C o n d e d e T o r e n o ? P o r q u e A b a d y 
Q u e y p o , a so l ic i tud d e l a C o r t e d e E s p a ñ a , o b t u v o del P a p a 
d i s p e n s a del i m p e d i m e n t o canónico d e i l eg i t imidad : (2). B i e n : has -
t a a q u i v a m o s bien. ¿Hida lgo no f u é c a n ó n i g o p o r q u e desde 1801 
t e n i a causa p e n d i e n t e en la I n q u i s i c i ó n , p o r q u e le ía l ib ros d e los 
fi lósofos f ranceses del s i g l o X V I I I , i en s u s conversac iones p r i v a d a s 
se e x p r e s a b a e n el s en t i do d e e s tos filósofos? ¿I como A b a d y 
Q u e y p o , a p e s a r d e q u e desde 1 8 0 1 t e n i a causa p e n d i e n t e en la 
Inqu i s i c ión , p o r q u e leia l ib ros d e los filósofos f r a n c e s e s del s iglo 
XVIII, i. en sus -conversac iones p r i v a d a s se e x p r e s a b a en el sen-
t i d o de e s tos filósofos, d e s p u e s de 1 8 0 6 o b t u v o la canong ia peni-

(1) E l Excelentísimo Señor D. José de Zaragoza, en.su Discurso al ser 
recibido en la Real Academia Española de la Historia el 12 dé abril de 1852, 
dice: "Del periodismo, señores, pudiera decirse qne es la antítesis de la I n -
quisición: esta'fué la presión sobre el libre examen; y el periodismo es la ex-
pansión, y á veces hasta la fuga: en una palabra, el uno es el adversativo 
de la otra, y por eso ambas instituciones marcan en la carrera de la humani-
dad dos periodos tan diversos". ¡Discurso del 16 dé setiembre! 

(2) Diccionario Universal de Historia y Geografía, edición de México, 1853 
-1856 , artículo Abad y Queypo (D, Manuel), escrito por el Sr. D. Joaquín 
García leazbalceta,. 

t enc ia r i a en la ca tedra l d e Val lado l id [Moré l i a ] , i luego f u é vicario 
cap i tu la r , i despues p o s t u l a d o por la C o r t e d e E s p a ñ a p a r a Obispo 
de Michoacan? P o r que A b a d y Q,ueypo e r a español i t en i a re-
laciones d e fami l ia i m u c h o v a l i m i e n t o en la C o r t e , e H i d a l g o e ra 
criollo. E l P a p a n u n c a conf i rmó el n o m b r a m i e n t o de A b a d y 
Q u e y p o p a r a Obispo d e M i c h o c a n (1) . 

(1) Diccionario i artículo citado, i Alaman, Historia de México, parte 1 , 
libro 7, capítulo 4. 

Es interesante la indagación de como algunos colonos de la Nueva España 
leyeron los libros de los filósofos incrédulos del siglo XVIII, i voi a decir doe 
palabras acerca de esto por vía de curiosa digresión. 

El Barón de Humboldt en su Ensayo Político sobre Nueva España, libro 
2 ° , capítulo 6, hablando acerca del Informe presentado al rey de España 
en 1799 por el Ilustrisimo San Miguel, español europeo, monje gerónimo i 
Obispo de Michoacan, dice: "Confirma los principios que sienta con varios 
pasajes sacados de las obras de Montesquieu y de Bernardino de Saint Pierre, 
Estas citas deben sin duda alguna sorprendernos en la pluma de un prelado que 
saliófdel clero regular, habiendo pasado una buena parte de su vida en los con-
ventos, y que ocupaba una silla episcopal en las orillas del mar del Sur." Hum-
boldt se admira de que el Señor San Miguel leyese a Montesquieu i otros fi-
lósofos franceses del siglo pasado, no porque no le fuera lícito, pues era Obis-
po, sino por que el gobierno español ponia la mira en que ningunos de esos 
libros en España ni en sus colonias penetrasen. 

El Dpctor Fray Ramón Casaus, español europeo, monje dominico de Mé-
xico, hermano de hábito, contemporáneo i rival del Doctor Mier, i despues 
Arzobispo de Guatemala, en su famoso Sermón de Santo Tomas de Aquino 
dice: "¿Qué nuevo hallareis en aquellos (los filósofos del siglo XVIII) que 
no esté ya entre los argumentos de Tomas? Por eso se ha dicho con razón 
que el patriarca de los incrédulos (Voltaire) leia, no las respuestas, sino las 
objeciones del Santo hasta las soluciones exclusive. Para mejor conven-
cernos, poued aquí el Diccionario infame de Baile, el Diccionario Fiiosópi-
co de Voltaire y la primera Enciclopedia, que son los tres'grandes repertorios 
de iniquidad mas aplaudidos por el seudofilosofismo. Hojead sus artículos de 
Alma y su naturaleza, Dios y sus atributos, Jesucristo y su Divinidad, Cris-
tianismo y su establecimiento, Iglesia y sus ministros, susderechos y sus Bie-
nes, Reyes y su autoridad, Libertad y sus fueros, Igualdad y su origen, 
Sociedades y su objeto, Celibato, Consejos Evangélicos, Virtudes, Frailes. 
Monjas, etc., etc., y horrorizados con tanto sofisma, con tan negras blasfemias 
y diabólicas impiedades^ tiradlos al fuego prontamente." 

Este sermón se encuentra en la "Biblioteca de Predicadores" formada i pu-
blicada en 1852 por Torrecilla, el cual puso al calce de él esta nota: 
"brillante pieza pronunciada en el convento de Santo Domingo de Méxi -
co á principios del presente siglo" Por la Biblioteca de Beristain, artículo 
Casaus [Ilustñsimo Don Fray Ramón), consta que el sermón no fué pre-
dicado en este siglo, sino en 1799. Algún español, tratando de defender 
a su paisano dirá: "E l Doctor Frey Doni Pedro María de Torrecilla, Pres-



¿Hidalgo no fué canónigo por tener malas costumbres? Es cier-

bitero de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de Montesa. anticuo 
Oapellan de honor de Su Magostad Católica etc., compuso su B i b t í o t e S 
Predicadores epn mucha diligencia; lo que sucedió fué que se equivoco" ¿ 
cerca del siglo en que Casaus predicó su sermón, por no haber habido a la« 
manos la Biblioteca de Benstam, en razón de ser mui raros los eiemoL S 
de esta o b r a . " - E l Doctor Torrecilla compuso su Biblioteca de P x S d o 
con tal diligencia, que ni aun leyó el sermón del Doctor Casaus en el c Z l 

e f • W ' hablando yo * fines del siglo de la S e d a d " eí c 
adelante dice que predicaba en el siglo de Clemente X I I i do Benedicto Y i n 
es decir en el siglo XVIf l E l ejemplar del sermón del 
tuvo en las manos.Torrecil laicopióensu Biblioteca no debió de tener ñor 
tada, llamada yulgai^en te caratula, por que en ella se dice que el sermón 
fue predicado en 1/99. Atajame esos pavos. Pero dejemos a Torrecilla i pa 
sernos a la calificación del sermón del Doctor Casaus. 1 

Grandísima érala vigilancia ie l secreto del clero i del gobierno i principalmen-
te de la Inquisición para que los libros de los filósofos ! los de los p u S o S s 
franceses de siglo XVIII no penetraran ni circularan en la Nueva E s S 
respecto de las materias de falsa filosofía, Para mantener la pureza de lTfé i 
respecto de las .materias de derecho público, para poner en í o b m 1 « S í S 
e incolumidad de la colonia. Con t o i , a l g i n S ffilS^ 
tunos anos del gobierno español adquirieron dichos libros, los leyeron i e n 
sus conversaciones privadas hablaban en el sentido de dichos filósofos! pu 

é cn fsOl S í S g 0 ' o P 0 r 10 q U g J* I n q U Í S Í P Í 0 U i n i c i 5 Pr°ceso contra el en 1S01, tal fue Abad y Queypo, por lo. qué la Inquisición inició contra 
el igual proceso en el mismo año, tal fué D. José Antonio Olavariieta cu a 
de Ajucliitlan en el obispado de Michoacan, por lo qué la Inquisición lo tuvo 
preso algunos anos; tal fué D. José Rojas, m o ^ ^ t í S S c S e S 
tico de matemáticas en Guanajuato en tiempo de Iturrígaray, por lo que' a 
Inquisición lo tuvo en prisión algunos años; i. tales fueron otms é L 
Pero siendo las colomas hispanoamericanas a modo de China, a mododo 
conventos ¿como rompieron los libros franceses la triple muralla de los Piri-
neos, del Atlántico ! de la Inquisición? ¿Como hubo lenguas de estos lib o* 
en la Nueva España? Por las conversaciones con los hombres de letras que 
venían de Europa, por la lectura do los apologistas de la religión, i 1 2 
por los sermones como el del Doctor Casaus. «¿Pero qué, pre |un aria ^ 
aragonés, los Padres daban noticia en os pulpitos de los t í túks £ l o ó l o s 
franceses i de las materias de que trataban, descendiendo a pormenores-Sí 
- P u e s hombre, ese era el secreto de Asfixíelos, en la cual aldea un zazal í 
una zagala so dijeron a gritos ciertas palabras que oyó todo el pueblo, r e -
cargaron el secreto,-que ellos guardaban, de donde nació el proverbio.-Así 

f 0 3 & l J G G " e í t Í Q m i c o r r e sP°ndencia epistolar sobre d e ^ c l a 8 1 c o 8 . - ¡ P o r la Virgen del Pilar!; ¿i también decían le . 

d L S r W T V 8 3 & h b r 0 3 > 1 costaban, i quien po-
S f e S í S t S ? ? ^ e ü ! ' T S U-C o d ,? : lo que ha de haber su-ceaido por andarle buscando tres piéaal gato." 
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to que las tuvo; que quizá no las habría tenido si sus enemigos 
no lo hubieran relegado a pueblos oscuros como San Felipe i Do-
lores, arrancando de su corazon la esperanza i entregándolo a los 
efectos del despecho. ¿I fueron nombrados canónigos otros de la 
misma época i costumbres de Hidalgo? L a historia de la época en-
seña que sí. Pues entonces es claro que el impedimento para la ca-
nongia no fueron las costumbres, sino éstos otros dos motivos: 
que Hidalgo era criollo i era sabio. ¿I Alzate tuvo las mismas 
costumbres que Hidalgo? No: Beristain dice; "observó siempre 
una conducta arreglada como buen sacerdote." ¿Por qué pues 
no fué canónigo? Por los mismos dos motivos, porque era crio-
llo i era sabio. E s verdad que también habia canónigos criollos, 
pero eran en menor número que los españoles europeos, los qué 

El doctor i canónigo insurgente San Martin, en una de las notas a su 
sermón que predicó en la catedral de Guadalajara el día 23 de junio de 
1821, para celebrar la consumación de la Independencia, impreso en la mis-
ma ciudad i año, dice que cuando oyó hablar del matrimonio de los ecle-
siásticos, se persignó i santiguó tres veces para que no se le acercara el dia-
blo tentador. Honda impresión i diversos efectos debían de producir sermones 
de . la clase de los del Doctor Casaus, en los. entendimientos vírgenes de 
sus oyentes. Unos, al oir por la vez primera los nombres de Volt aire, Rous-
seau, Baile i otros filósofos i sus doctrinas contra la religión, nombres que so-
bre ser de impíos eran de un idioma i acento extraño, se santiguarían; 
mas a otros les nacerían deseos de leer aquellos libros; máxime cuan-
do el predicador tenia el candor de decirles que los tirasen al fuego, pero 
despues de haberlos hojeado, leyendo Alma y su naturaleza, Bienes del cle-
ro, Celibato i otros muchos artículos; siendo así que eran (i. son) libros pro-
hibidos por la Iglesia, con pena de excomunión al que leyera aunque fuera una 
pequeña parte de ellos. Algunos saldrían del templo con deseos de adquirir 

i leer aquellos libros para circunscribirse a refutar sus doctrinas, como los habia 
leido i refutaba el Doctor Casaüs; e Hidalgo, Abad y-Queypo, Olavarrieta, Ro-
jas, Talamantes, Verdad, Fray Manuel Navarrete, (que en una elegía lloró la 
desastrada muerte de Verdad i tronó contra la tiranía, a la que pinta 

Como rio soberbio que al mar corre, 
Y que se lleva lobos y corderos), 

el Pensador Mexicano, el Doctor Maldonado, el Doctor D. José de jesús 
Huerta i otros pOcos hombres de letrafe, apasionados en demasía por los estu-
dios del derecho público, saldrían del templo con una viva curiosidad de co-
nocer algunas materias de que trataban aquellos libros, como Reyes y su au-
toridad, Libertad y sus fueros, Igualdad y su origen, Sociedades y su ob-
jeto etc., saldrían con propósitos de procurar adquirir de contrabando aquellos 
libros, por compra, por préstamo i por cuantos medios secretos les sugiriese sil 
ingenio; de leer aquellas materias, copiarlas i despues quemar los libros. 



tenían postergados a los criollos, principalmente a los de sobresa-
liente talento i saber, para que no les hiciesen sombra. Yo no 
acostumbro referir ningún hecho grave ni asentar ningún iuicio 
critico de consideración sin aducir las pruebas, porque procuro 
tener siempre delante d é l o s ojos aquella gran máxima de Ma-
riana, grande autoridad en materia de historia: "La Historia 
no pasa partida, si no la muestran quitanza." rD. Carlos María 
de B u s t a m a n t e e n s u "Suplemento á los Tres Siglos de Me'xíco 
por el Padre Cavo número 211, hablando del gobierno del Sr . 
Arzobispo i Virey D. Alonso Nuñez de H a r o y Peralta, dice-

Habría completado esta ventajosa idea de su gobierno, si los 
mexicanos no hubieran notado en él una extraordinaria medilel 
cion á sus paisanos (los españoles europeos) sobre ellos " 

Tengo las Oraciones fúnebres latina i castellana, pronunciadas 
en las Exequias del Señor H a r o en la catedral de México el dia 
24 de noviembre de 1800; tengo la biografía del mismo Señor A r -
zobispo por Benstain i la biografía del mismo por el Sr. D Erancis-
co Sosa i otros documentos históricos, i por ellos consta que el Sr 
Haro en los veintiocho años de su pontificado confirióelsacramento 
del Orden a mas de once mil;individuos [1], i ejecutó otras ac-
ciones que lo han hecho digno de que su nombre se inscriba en el 
catálogo de ^ p r e l a d o s de excelente talento i virtuosos, i esta es 
también la calificación que hace de él Bustamente; pero era hom-
bre, i no tiene duda que tuvo el defecto como Arzobispo i como 
Virey de postergar a los criollos. Era español europeo, i el pa-
triotismo, que es una de las mas grandes pasiones, hacia su ofi-
cio. E ra sagaz político i por esto había sido eleeto Virey, i veia 
que la clase criolla que tenia que gobernar, no era ya aquella ma-
dita de corderos simplecdlos del tiempo de los primeros vireyes, 
sino que en ella había criollos que como Yelazquez de León Ga-
m a rMozifio, en matemáticas, en astronomía i otras ciencias na-
turales eran elogiados por los sabios de Europa, como Lalande i 
Humboldt; criollos que combatían los- estudios filosóficos, los estu-
dios médicos i aun los estudios teológicos, bajo la forma reve-
rentemente acostumbrada hasta entonces, como Bartolaehe; crio-
llos que fundaban cátedras, de filosofía taódérna, como Campoy 
Clavijero i Anas , que escribían libros sobre la misma filosofía 
como Gamarra, que redactaban periódicos como Alzate, que plan-
taban moreras como Hidalgo; i por lo mismo conocía q í e el dia 
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que ios criollos ocupáran todos o casi todos íos puestos públicos 
de consideración en la colonia, eclesiásticos i civiles, i tuviesen 
conciencia de sí mismos, la Independencia de México de Es-
paña seria un hecho. 

Andando los años i los siglos, había llegado la época de abor-
dar l a ' g r a n cuestión de la Independencia de México. Ya ha-
cia casi t res siglos que España tenia agarrado a México, ¿i 
todavía no lo quería soltar? ¿Cual era el objeto de la domi-
nación de España a México?,, ¿la utilidad de México o la uti-
lidad de España? Según el derecho de gentes, confirmado con el 
derecho canónico de los Papas, el objeto del gobierno, que no do-
minación, de España a México, era la utilidad de México: su civili-
zación i educación en lo religioso i en lo civil. Quebrantándose el 
derecho de gentes i la intención de los Papas, el objeto de la do-
minación de una nación a otra no es prificipalmeiite la utilidad de 
los colonos, sino la utilidad de la metrópoli: teniendo su colonia 
cómo un rico tiene una finca de campo o una mina, para explotarla 
por cuantos medios pueda. Observándose el derecho de gentes, 
t res siglos son suficientes i aun sobrados, para que un pueblo edu-
que a otro, si lo quiere'educar. i se dedica a ello. N o observándose 
el derecho de gentes, la dominación de una nación a otra no tie-
ne fin, i hoi mismo, setenta i seis años despues del Grito de Do-
lores, España conservaría con muchísimo gusto su colonia de Mé-
xico, si hubiera podido i pudiera. Este no es pensamiento solamen-
te mió i de muchos mexicanos, sino de los españoles, i no españoles 
escritores públicos de poco valer, sino de los individuos de la Real 
Academia de la Historia. E l Duque de Rivas, literato mui co-
nocido no solamente en España, sino en toda la república de las 
letras, en s.u discurso en la misma Academia al ingresar en ella 
el dia 24 de abril de 1853, dice: "S i la elección de los funciona-
rios enviados i, regirlos y administrarlos (México i los demás paí-
ses de ultramar sujetos a España), hubiése sido mas severa y a-
certada, y si se hubiera en fin dado mejor empleo á los i n m e n -
sos caudales que de allí venían, acaso aun se llamáran españolas 
aquellas extensas regiones, y fuera hoy mi adorada patria la pri-
mera nación del mundo." Estoi mui abajo de la Real Academia 
Española, ;escribo en Lagos; pero creo que me será lícito pregun-
tar a ese cuerpo de sabios: ¿es jus ta la pretensión que entraña 
esa apreciación del Sr. Duque de Riyas?, ¿es noble?, ¿es digna de 
la ilustración del siglo X I X ? Grande es la autoridad de un aca-
démico en asuntos de historia, pero conviene tener en cuenta (tal 
es la crítica de los mexicanos), que un francés al ingresar en la 



Academia francesa, no pierde las ideas i el genio francés, i un es-
pañol al entrar en la Academia española, no deja a la puerta las 
ideas i genio español. Según el preciosísimo juicio crí t ico del Se-
ñor académico, Con que de una nación dominada por otra se ex-
t ra je ran inmensos caudales para el regalo de la otra, i con que 
su adorada patria fuera la primera nación del mundo, no por 
los propios recursos sino por los ágenos", el bienestar, o malestar 
de los colonos no importaba, i el derecho de .gentes tampoco im-
portaba. 

En fin, en la hipótesis de que México hubiera estado diez s i -
glos en poder de los españoles, España siempre habría dicho: .' 'To-
davía México no está educado," i desgraciadamente habría dicho 
la pura verdad, porque con ün gobierno colonial ni en diez siglos 
educa una nación a otra. P o r q u e un pueblo libre tiende a su pro-
pia ilustración, bienestar i progreso; mas un gobierno colonial 
siempre tiende a lo contrario: a que los colonos no se aperciban 
de sus derechos, a tenerlos siempre sumisos, rendidos i producti-
vos, para el bienestar i riqueza de la metrópoli. Tales fueron los 
hebreos cuando fueron colonia de los egipcios; tales los mismos 
cuando fueron colonia de los persas, de los griegos, de los roma-
nos; tales fueron las colonias cartaginesas, las colonias romanas, 
las inglesas, las francesas, las holandesas,' las dinamarquesas etc.; 
i si ha habido en el mundo una colonia de diversa manera, la his-
toria no la conoce, o para mejor decir, yo no la conozco. 

Los partidarios del gobierno vireinal dirán: "Todo ese razona-
miento descansa en el aire; porque descansa en el hecho de que 
el gobierno español haya postergado, á los colonos criollos, í este 
hecho se ftinda en el testimonio de Bustamante , el cual no se ad-
mite, porque es un historiador muí parcial.' ' 

N o hai razón para no admitirlo, porque Bustamante vivió en 
tiempo del gobierno del Sr. Haro, fué testigo ocular de los hechos 
i no todas sus apreciaciones históricas deben desecharse; al contra-
rio, aun concedido, como, concedo, que no es un guía seguro al 
tratarse de la Historia de México, el mismo Alargan, en un tex-
to que he presentado repetidas veces, cree que no sabrá bien la 
Historia de México el que no tenga en su librería las obras de 
Bustamante , P e r o bien, dejemos a este historiador, i aquí está 
otro documento histórico, el testimonio del distinguido historia-
dor, político i orador Doctor D . Servando Teresa de Mier, el 
cual en su carta 1 al célebre D. J u a n Baut is ta Muñoz, cronista 
de Indias, en 1797, le dice: "tomó pretexto el Arzobispo Haro 
para perseguirme hasta perderme, como á otros muchos mexicanos 

solresalientes, porque tiene iá misma tema contra nosotros que su 
paisano" etc. ¿Tampoco sé admite el testimonio del célebre nue-
voleonense? No hai razón, porque también fué un pocó mas ;que 
testigo ocular de los hechos, i porque el mismo l l a m a n admite 
su autoridad sobre el asunto. P u e s ahí vá otro -testimonio- el 
Padre D. José Mar iano Dávila, en la biografía del Doctor Gama-
rra, publicada en el Diccionario Universal, edición de México. 
1853-18 56, dice: "en esa época del gobierno colonial, en 
que los americanos eran deprimidos, y solo los españo-
les tenían valimiento." Este testimonio no se puede recusar, 
porque es el de un anciano jesuíta, l i terato i gran partidario del 
gobierno viremai ( i ) . Coronaré este mui interesante asunto 
presentando todavía otro testimonio mas irrecusable. D.:Lucas 
Alaman, en ;su.Historia d e .México, pa r te 1:3, l ibro 1 capítu-
lo 1 dice; "Los europeos ejercían, como antes se dijo, casi to-
dos. los altos • empleos, tan to porque así lo exigía la política, 
cuando por la mayor oportunidad que tenían de solicitarlos y ob-
tenerlos, hallándose cerca de la fuente de que dimanaban todas 

» los criollos los obtenían rara vez, por alguna 
íeliz .Combinación de circunstancias, ó cuando iban á ' la corte á 
pretenderlos, y aunque tenían todas las plazas subalternas que 
eran en mucho mayor número, esto, antes, excitaba su ambición 
de ocupar también las superiores, que la satisfacía . . . v á pesar 
de haberse mandado por el rey que ocupasen (los americanos) 
por mitad los coros de las catedrales, a consecuencia de la repre-
sentación que el ayuntamiento de México hizo en 2:de Mayo de 
1792, habla prevalecido'la insinuación del arzobispo D. Alonso 
Nuñez ele Ilaro, que dio motivo á aquella exposición, para que 
solo se les confiriese (a los americanos) empleos inferiores, á fin 
que permaneciesen sumisos y rendidos, pues que en 1808 t o -

(1) Los horrores de la revolución de Ayutla exaltaron tanto al Padre Dá-
vila, que lo hicieron volver los ojos al pasado i mirarlo color de rosa. Sus briosos 
escritos públicos de esa época abundan en gratas reminiscencias del cobiérno 
español i encomios de la forma monárquica. En enero de 1861 hicimos j u n -
tos el viaje de México a Veracruz, caminando en la misma diligencia, posando 
en el mismo cuarto i platicando largamente sobre asuntos de literatura acerca 
de lo qué recibía yo grande instrucción de sus labios. El Señor iba fugitivo 
i yo viajaba voluntariamente con des?o de visitar a Europa; él con su sobrino 
el pintor D. Juan Manchóla de quien hai bellos cuadros en la academia de 
san Carlos, se embarco en el mismo mes i a poco tiempo tío i sobrino falle-
cieron en la Habana, i yo me enferme en Veracruz, me volví a México, i has-
ta seis anos despues pude realizar mi -viaje a Europa, 



dos los obispados de la N u e v a España, excepto uno, las mas de 
las canongias y muchos de los curatos mas pingües se hallaban 
en manos de los europeos. . . Yease la Historia del Doctor Mier, 
tomo 2 , libro 14, folio 6 2 5 . . . Toda esta materia de posterga-
clon en los empleos, ha sido copiosamente, t ra tada por el Doctor 
Mier en su citada obra, y por el Doctor Alcocer (que también ha-
bia vivido en tiempo del Sr . Haro i habia sido testigo ocular) en 
los censores publicados en Cádiz'' (1) . 

Ahora bien: D . Carlos de Sigtienza, Campoy, Clavijero, Berna!, 
Gamarra, Rotea, Bartolache, Alzate, Gama, Moziño i otros li-
teratos hostilizados por el gobierno español eran criollos. A la 
opinion del Sr. Haro se puede aplicar una frase de que a otro pro-
pósito usa León X I I I en su encíclica sobre la Filosofía de Santo 
Tomas, frase lacónica i precisa como otras del mismo Papa: "Va-
na esperanza, pero testimonio no vano.'' Vana esperanza la de 
mantener perpetuamente a México sujeto a España; pero no va-
no testimonio, porque dicha opinion es la confesion de que pos-
tergaban los criollos a los españoles. -

Es frecuente entre españoles la especie de que, el que los in-
dios se quejen del gobierno español es tolerable, pero el que los 
criollos expresemos algunos defectos del mismo gobierno, dicen 
que es una especie de villanía, por que los españoles son nuestros 
padres. Que los de la clase criolla descendemos por línea pater-
na de la raza española i por línea materna de la raza india, es un 
hecho histórico que nadie niega. E n tiempo del gobierno vireinal 
los españoles eran los padres i los criollos eran los hijos; mui bien. 
Los españoles preguntan con nuestro catecismo: "¿Quien es el que 
lionra á sus padres?",i lew?criollos preguntamos con el mismo: "Qué 
deben los padres naturales con sus hijos?" ¿Por qué, padrecitos, 
os aprovechabais de las utilidades principales i a vuestros hijos da-
bais lo peor? ¿Era este amor de padre? La realidad es que no ha-
bia tales carneros; que aunque la clase criolla procedía de la espa-
ñola, no habia entre las dos clases tal amor de padres ni tal amor 
de hijos, sino intereses sociales diversos, política de convenien-
cia, i que la clase fuer te se sobreponía en utilidades a las clases 
débiles (2). 

(1) Alarnan con falta de propiedad llama censores a los números de ' 'E l 
Censor:', periódico redactado en Cádiz por el Doctor Alcocer. 

(2) Hablo de clase a clase, en el orden político e histórico, para cumplir 
con un deber que la veraz historia, impone a todo escritor público; pero es-

Los españoles procuraban que muchos criollos, principalmente 
los de gran talento i saber no ocupasen los altos puestos: lo con-'" 
seguían, porque tenian en sus manos .el poder. Procuraban tal 
postergación para que no les hiciesen sombra; esto sí no conse-
guían, por que se la hacían con sus escritos. Entonces aquellos 
ponían trabas a l a imprenta; estos no se estaban mano sobre ma-
no. Entablábase a las puertas de la imprenta la lucha entre la 
ciencia i las preocupaciones, entre el derecho i la fuerza: las ar-
mas ele esta eran las medidas tiránicas legislativas, administrati-
vas i judiciales; las armas de aquel eran las de todo ser débil, las 
de todo vasallo de Un gobierno colonial; no eran las del león, sino 
las de la zorra: el ingenio, la prudencia, el buscar padrinos para el 
libro, excogitar influencias sociales i otras astucias; Mui alto estaba 
el cuervo i tenia bien asido el queso, pero la zorra le hizo elogios 
extraordinarios hasta que lo soltó. Para algo se han escrito las 
fábulas: ellas son mui útiles para vivir entre los hombres. P o r 
aquellas calendas, lo que tenia sobre eí corazon del hombre mas 
poder que el saber, que la riqueza, que la gloria militar i que to-
do, era la nobleza de la sangre, el linaje ilustre; de manera que 
si a un virey, o a un oidor, o a un provincial de órden monástica, 
un conde, un marques etc., aunque en letras-fuera un armatoste! 
le presentaba algún autor su libro con la dedicatoria a él, en la 
qué se decia que dicho prohombre descendía de D. Juan de Aus-
tria o de Alfonso el Gordo, metia su dinero i todas sus influen-
cias para la impresión i publicación de aquel libro [1]. 

evidente que no hablo en ío particular, respecto de mi idolatrado padre- esto 
si seria atroz. ' 

(1) Feyjoo_ les puso a los diez i seis libros que escribió sendas dedicato-
rias a los principales dignatarios de España. No puedo hablar en esta nota 
mas. que de algunas de esas dedicatorias; pero todas están en el mismo es-
tilo. 

Dedicó el tomo 1 ? de su Teatro Critico al Reverendísimo Barnuevo Ge-
neral de la Orden de San Benito, en la cual dedicatoria le dice entre otras 
muchas cosas: "Grande (patrocinio) le ha menester esta Obra, por ser tan pe-
queña; y necesitándolo grande, no pude buscarle mayor . . . Un escrito diri-
gido á eombatir Errores comunes, pide de derecho por padrino a un sabio 
perfectamente instruido de universales noticias.. . ¡Cuanto pudiera decir a-
quí de la ilustrísima ascendencia de Yuesa Reverendísima, cuyo oneroso ár-
bol, descollando sus ramas sobre los mas altos capiteles de Soria deja las rai 
ees escondidas debajo de las gloriosas ruinas de Numancia!" Achica compa-
dre y no llevarás la galga. . .. 

Dedicó otro tomo al Reverendísimo Sarmiento, Obispo de Jaca, General 
de la misma Orden de San Benito i miembro del Consejo cíe Castilla, en la 



¿I si a a lgún a u t o r le r e p u g n a b a n seme jan te s l i sonjas i bajezas? 

cual dedicatoria entre otras muchas cosas lé dice: "Es Vuesa Señoría Ilusírí 
sima lujo de los nobilísimos Señores de Petan, Deba, Alcabra, Co-ak« v fot 
talcza de Trascleza, ¿ Casa segmnda de Salvatierra v Soberoso* v t>oí cortó 
guíente décimo .qmuto nieto de D. Garci Fernandez; Señor de Yi lWvf r -
Aza y Zelada; ,dc quien fué sexto abuelo el Rey. D. Ramiro el III de T ó J -
y 'tercer abuelo* de da Infanta Doña Urraca de Navarra, hija d d ' H c v D rTr ' 
clá-VI de este nombre y de la Reina.Doña' Estefanía dé, Barcelona'como'lo 
testifican muchas esenturas. . . D. Pedro Iluiz Sarmiento fué A d i d a X o 
Mayor de Galicia y noveno abuelo de Vuesa Señoría Ilustfísima <" S S 
Regio blasón de ser noveno.abuelo de nuestro Católico -Monarca FehneV v 
duodécimo del Cristianísimo Luis XY, que felizmente reinan en estas dos 
grandes monarquías. ^ • 

Dedicó otro tonp a D, Jqan-.de Goyeneche, Ministroí dé Felino V en la 
cual dedicatoria entre otras muchísimas cosas le dice: "Es Vuesa Señoría m 
ra todos; porque como el Sola todos extiende su beneficencia.'., porque de 
todos se hace^amar: Principes y vasallos, Grandes y pequeños, Señoreiy po 
pulares, togados, rehgiosos y mjhtares. . , Lo que yo siento- juzgo) es 'que 
mas fácil es hallar en una República un guerrero tan ilustre corno Scipion un 
cónsul tan político comoí Apio Claudio, un orador tan discreto como Tulio un 
hombre tan docto como Varron, que hallar un todo como el de D Juan ' fo 
Góyeneche." ¡Jesús! ¡Jesús! ' 

Dedicó otro tomo al Cardenal Molina y Oviedo, Presidente del Conseio de 
Castilla, en la cual dedicatoria, entre otras muchísimas cosas le dice- "Si Pi 
tágorasymeseen este siglo, afirmaría la trasmigración del alma del Gran Ji-
meneztel Cardenal Junenez de Cisneros) al cuerpo de Vuesa Eminencia 
Se ha hecho tan común e elogiar la nobleza de los patronos de los libros en 
las dedicatorias, que ya el silencio sobre este artículo, se tomaría como tácita 
confesion de una calidad humilde,- Por este motivo apuntaré aqui brevísima-
mente lo que de las dos casas Molina y Oviedo, de donde se deriva la -ene-
rosa, sangre de Y uesa Eminencia, me informan las Memorias Genealórica°s 
Supóngase el valor que se quisiere en la nobleza que Vuesa EminencS recibió 
de- sus ascendiente^ siempre es-incomparablemente mas preciosa la que Vue-
sa Eminencia se dio á si mismo; lo que vá de .resplandecer con luz propia 
corno el Sol, a brillar con luz agena como la L u n a . . . La descendencia 'de 
tales a tales insignes antiguos nunca es cierta, porque nunca es cierto ni 
puede serlo que de tremía tálamos que se cuentan en una serie genealógica, 
ninguno, halla padecido ¿os insultos de alguna fecunda alevosía; en lugar de 
que la nobleza que se debe al mérito proprio tiene la misma evidencia que el 
monto.i ¡Después de elogiar Feyjoo extraordinariamente a sus Mecenas per 
sus antiguas genealogías, fué saliendo con la patochada de que ninguna ge-
nealogía antigua es cierta!; ¡i luego lo de la alevosía con la abuela, con deshon-
ra del ahuelo i de todo el linaje, i todo para regalo del Cardenal' 

Dedicó otro tomo a la vireina Doña María Bárbara de Portugal, esposa de 
Fernando VI, otro al mismo Fernando VI i dos a Carlos III, Con tales pa~ 

Tú i yo, a m a d o lec tor , a qu ienes r e p u g n a n hoi esas adulaciones , 
si hub ié r amos v iv ido en t i empo del gob ie rno vireinal , probable-
m e n t e t ambién h a b r í a m o s usado de ellas; h a b r í a m o s pasado por 
las .horcas caudih&s. ¿Q'urftb le n e g a r á a F e y j o o ía v i r t u d de la 
magnanimidad? , ¿un pecho de bronce, con el qué des is t ió a t a n t o s 
combates i t a n t o s i n su l t o s i t rabajos?; i sin embargo , se vió en 
la necesidad de h a c e r u n a t ransacción con su. época, i u n sacrifi-
cio de su d ign idad pe r sona l en las a ras de la. pa t r i a i' de la civili-
zación. M a s si a l g ú n criollo tenia en aquel en tonces el t emp le i 
delicadeza' de c a r á c t e r del' canónigo Orá, su libro no impr imía , 
i dos deditos mas como decía ' Don Qui jo te ( l ) . ' l a Í i a fea^lla a las 
p u e r t a s de la i m p r e n t a t en i a un éxi to vario: m u c h o s l ibros se 
perdieron, unos en las p r o f u n d i d a d e s del m a r [cuando eran lle-
vados a i m p r i m i r a E u r o p a r p o r las dif icul tades de la ' i m p r e n t a 
en la N u e v a E s p a ñ a , l ibros que n o m b r a B e r i s t a i n en b a s t a n t e s 
ar t ículos (Je sU B i b l i o t e c a ] , o t ros se perd ie ron e n t r e el polvo d e 
los a rch ivos i en él o lvido, i o t ros se salvaron, sal iendo a la luz 
de la prensa. A l z a t e b regó en t r e t e m p e s t a d e s h a s t a i l e g a r a 
pue r to de s a l v a m e n t o , pub l icando d u r a n t e muchos años sus G a -
cetas de L i t e r a t u r a i o t r o s escri tos; i m i e n t r a s v ive en ellos i en 
la h is tor ia , ¿quien sabe el nón ibre de cen tena res de canónigos es-
pañoles oscuros d e la N u e v a . España? E n fin, cuando a lgún criollo 
con ingenio i e n e r g í a l l egaba a vencer las dif icul tades i a publ icar 

sus escri tos, sus enemigos en ú l t imo desqui te decían que era or-
gfyUmftsb. «OOIZ'Í M 3D eellao asi loq asa&ivmja oup aawpoo£ as! 

Estudios privados de Alzate. Ber is ta in en d icha b iogra f í a de 
A l z a t e dice: " d e s d e su j u v e n t u d , a d o r n a d a con las bellas le t ras , 
t u v o una decidida inclinación á la física, á la química y á las m a t e -
má t i cas en t o d o s sus r a m o s . H i z o un considerable acopio de bue-
nos l ibros y de i n s t r u m e n t o s exquisi tos, con los cuales y un es-

drinos ¿qué imprenta le cerraría sus puertas?; i la Inquisición (que estaba en 
las manos de los reyes de España i era el instmmento- de su: política, como 
dicen el historiador Alzog i otros sabios católicos), i la turba de sus eneroi-cs 
¿qué.le habían de hacer? -•. •'ii y noiouieijieaoo e b 

(1) Robles en su precioso Diario dice:' "Año de 1672. . . En 2 de Junio 
murió el Doctor D. Alonso Ortiz de Orá, natural de esta ciudad de México 
(criollo), Doctor en Cánones por esta Universidad. Fué Provisor y Vicario 
General de este Arzobispado y Gobernador de él por ausencia del Señor Ar-
zobispo. Bugueiro, y habiendo venido á gobernar este Arzobispado el Señor 
Obispo de la Puebla D. í>iego Osorio-, viéndose despojado dicho Doctor Orá 
de d cho gobierno, se encenó en un aposento tiempo de diez años haeta que 
ynurió, y en todo este tiempo no se quitó la barba."' 



M M T Í L " D V- - M N- • -A T U 
t d ^ b tenaz v u n a j i d a retirada, logró los mas exactos y profun-
dos conocimieütps en las ciencias exactas, que su filantropía y 

Sus difcüUddj^'para redactar un periódico de liieratura.. Al-
i ip cqn'grán^q humildad :dedicójél. tqE¿o 3 ? d e s ú s Gacetas a l 

Señor. Arzobispo Haro , ,i en la-dedicatoria le dice: "Desde que 
me dediqué á servir con mis cortas luces al público por medio 
de . la Gaceta de Li tera tura , pensé igualmente en colocar á 
sil " frente el respetable nombre de Yuesa Excelencia I lus t r i -
sima; pero el j u s t o temor de que mis débiles producciones ex-
perimentasen la misma fortuna que otras varias en nuestros 
días, sufocándose casi al mismo tiempo que las lian pu-
blicado SUS autores, me obligó á suspender por entonces los 
vivos deseos que tenia de consagrárselas.' ' 
, Alzate en el Diario Li terar io de 18 de marzo de 1768, dice; 

" P o r lo que toca á las materias - de Estado, desde ahora para 
siempre protesto un silencio profundo, considerando el que los 
superiores no pueden ser corregidos por personas particulares, 
í&ta advertencia pongo, porque me hago cargo que muchas per-
sonas incautas quisieran hallar en mis Diarios una crítica de 
}o q u e n o m e c o m p e t e . ^ ¿ V í ^ ^ ñ g s á n W n T í fileb ao'mo^o g_>ío¿í¿3a 
. Alzate entre otros muchos opúsculos compuso uno intitulado: 
*'Reflexión es de un patricio mexicano contra el proyecto de ce-
gar las acequias que atraviesan por las calles de México," opús-
culo, que como otros muchos del mismo a u t o r se quedó manus-v 

crito i en cuyo prólogo según refiere Berístain, dice: "No es este 
im pasquín ó papel díscolo. Pudie ra divulgarlo, porque todo 
ciudadano tiene derecho para hablar de las providencias perju-
diciales .al público, y mis Reflexiones in te resan al bien común; 
pero ¿me permitirían imprimirlo?'1f 

, E l reimpresor i editor--poblano de las; Gacetas de Alzate en el 
prólogo, dice: "Lase dificultades que se le presentaron (a Alza-
t e ) para realizarlo (el .proyecto de redactar uní periódico científi-
co), fueron de consideración y repetidas; peró al -fih salid dé la 
empresa con honor.^ ' : " ' :~ : r - ' I f l 

' (1) Alzate estaba empapado en los clásicos paganos í conocía bien esta sen-
tencia de Cicerón: "Caros son los padres, caros los hijos, los parientes, los 
amigos; pero lasóla patriaba abrazado todos los amores dé todos": Cari 'suiti 
párenles, cari liberi, 'propinqui, familiares; sed o?nnes omnium charitates 
patria una complexa est.. Por esto ningún literato debe extrañar que Alzá1 

te haya combatido las preocupaciones de^sús padres i abuelos, ni que-un hijo 
de español escriba sobre los defectos del gobierno vireinal, 

Sus trabajos en la redacción de sus Gacelas de Literatura. 
L a época de Campo y, Clavijero i Gamarra puede l lamarse la 
época de los esperezos de la Nueva España en filosofía. Los . 
hombres de letras que en la colonia i en esa época cultivaron las 
ciencias filosóficas modernas pueden pintarse--con esta pincelada 
de Virgilio: "Ra ros nadadores aparecen en vasto mar": 

•Appatcnt rari nantes in gurgite vasto. 

Cuando Alzate publicaba sus Gacetas de 'Literatura, a casi to-
dos esos nadadores habia vuelto el rostro la fortuna, a casi todos 
habia t ragado el occeano de las adversidades, i casi todos habían 
desaparecido. Ya Campoy habia sido privado de la cátedra i 
confinado quince años en Yeracruz, a lo qué habia seguido su ex-
patriación: ya Clavijero habia desaparecido por la expatriación: 
Bernal habia sido privado de su cátedra: Gamarra habia sido a-
rrebatado por la muerte a la temprana edad de treinta i ocho a-
ños, i como dice su biografía i lo cito á la página 281, con su 
muer te se habia frustrado la enseñanza de' la filosofía moderna 
e.n San Miguel el Grande: la cátedra de F r a y Vicente Ar ias en. 
el convento de San Francisco de Querétaro, habia. sido de tan 
poca duración i tan efímera como la cátedra de Gamarra en San 
Miguel, pues cuando estuvo F r a y Manuel J ^ y a r r e t e en dicho 
convento de San Francisco, y a no existia la cátedra de Arials, pol-
lo qué Navar re te tuvo que aprender en lo privado la filosofía 
moderna: los estudios de Rotea habían perecido a las (duras ma-
nos del despecho, cambiando él los instrumentos de las matemáti-
cas por el A. B. C. i la palnieta del dómine: Bartolache estaba en-, 
cantado dentro de la casa de moneda: Gama estaba casi lo mismo en 
una oficina de la real audiencia, i Moziño emigró pronto allende el 
Atlántico. E r a ' 'la ci vilizacion angelical" del Sr. Aguilar y Maro-. 
cho. Álzate, fué el que alcanzó mas triunfos en el estadio de la filoso-
fia. Durante bastantes años hizo buena la justicia de su demanda, 
combatiendo por medio de sus Gacetas con las preocupaciones i con 
otros obstáculos, con-un a grandeza de alma i constancia parecidas a 
¡as de Feyjoo en la publicación de su Teatro Crítico. E l editor.po-
biano de sus Gacetas en dicho prólogo dice: "Su mérito es tan-
to mas recomendable, cuanto que no se le dispensó protección ni 
auxilio alguno; frutos amargos eran los qué cosechaba de sus 
trabajos,- y por lo común acababa r io que emprendía á costa dé 
grandes dispendios^- -dilatados i penosos viajes y una no interrum-
pida contradicción; acontecimientos indispensables originados en 



gran parte de la ignorancia, pero que jamas le amedrentaron, 
pues con ánimo varonil se sobrepuso á todos ellos, y al fin tuvo 
la gloria de abrir paso y facilitar el camino al curioso, al obser-
vador y al naturalista.—Gomo literato y de buen gusto, no pu-
do sufrir los usos y costumbres de su tiempo, asi es^ que á cada 
paso se las tenia con los que sin fundamento se preciaban de sa-
bios, é -impugnó con bastante gracia y solidez muchas obras y 
producciones que se celebraban con entusiasmo: en el número de 
estas entra el Roselli, la Margileida, el Sistema Peripatético, y 
otras cuya lectura no servia mas que para fomento de la pedante-
ria y el. mal gus to . . , Todas estas obras de beneficencia [las obras 
literarias de Alzate] exigen como de justicia el reconocimiento y 
grati tud; pero la ignorancia y soberbia, desentendiéndose de ellas, 
quiso inutilizar los. trabajos de este^ingenio singular; _en gran par-
te lo consiguió, amargándole los dias dé su existencia y marchi-
tándole algún tanto los lai^reles con que se debió, coronar. E s t a 
es por lo regular la suerte desgraciada de los hombres sabios que 
se desviven por sus semejantes, y cuyos trabados no.se saben to-
mar en consideración.M 

Alzate en un papel publicado el día 4 de éi^ero de 1733, dice: 
" E n el mismo año (1778) imprimí una Memoria sobre este te-
rremoto (el d e 4 de abril de 1778), siguiendo los principios de una 
física cristiana. Poco despues se t ra tó en dos venerables puestos* 
de impía la opinión que numera los temblores entre los efectos na-
turales. L o reciente de mi papel me incluía precisamente en es-
ta declamación: siempre alabaré el fervoy cristiano de estos ora-
dores; pero no les perdonaré el que no consultasen los libros ó 
á los sabios, para hablar debidamente y no con tanta generali-
dad, en. presencia de los instruidos y dé los ignorantes. ¿Quien 
ha dicho que no haya habido ten\blóres cuya causa se compren-
de fuera de los límites de la naturaleza? El que aconteció al 
tiempo de la muerte de Nuestro Redentor es del número. Los 
terremotos son efectos de una eausa natural, sin que esto obste 
para que los mirémos como azote del cielo, que nos avisa lo arre-
pentidos que. debemos estar de nuestros pecados; ai modo que el 
arco-iris es señal de aquel pacto, que Dios hizo con Noe, cuando 
le prometió que sus descendientes'no experimentarían otro dilu-
vio; y el arco-iris no es cosa menos natural. ¿No tiembla en las 
islas y regiones despobladas?" (1). 

(1) Algunos de los que combatían las doctrinas modernas de Alzate por 
celo de la religión debieron de obrar de buena fe, aunque su celo pertenecía; 

Dice Beris tain: "es verdad que su genio adusto y su acre y se-
vera crítica le produjeron en su carrera laboriosa1"mas émidosij 
rivales que amigos, y mas disgustos que premios y medras de for-
tuna-, pero él consiguió propagar el buen gusto literario entre sus 
compatriotas, desterrando muchos y gravísimos errores vulgares, 
v obligando á estudiar y meditar mas á los que se atrevieron á 
medir con él la pluma." 

E l editor poblano en el prólogo citado dice:' "Su crítica (de 
Alzate) á muchos pareció cáustica; pero el uso de otra mas mo-
derada no hubiera sido muy á propósito para curar un mal tan 
inveterado, lo cierto es que con ella re t ra jo á muchos »malos es-
critores, y el público comenzó á vér las piezas que se daban á las 
prensas mas correctas y limadas.5' 

E l mismo Alzate en su Gaceta de Li tera tura de 27 de octubre 
de l792 dice: "¡Oh patria amada! ¡Oh amada nación! ¡Cuanto 
sufre quien se dedica á escribir! Por un literato que aprecia las 
cosas, se presentan mil impertinentes censores, que no piensan en 
otra cosa que en roer con su mordaz diente al desdichado escri-
tor : versos satíricos é injuriosos, cartas groseras é insultantes re-
mitidas por la estafeta, burlas y chanzonetas ridiculas é indecen-
tes, son la recompensa con que estas buenas gentes pagan á quien 
no lleva otra mira que publicar aquello que le parece útil para 
el alivio de los hombres, ya sea en lo relativo á la salud, ó para 
la perfección de las ar tes que ministran los alimentos, ó que sir-
ven para el comercio ó para el recreo del hombre [1 ] .—No obs-
tante, no por esto se crea que yo sea capaz de ceder á estos in-
sultos, y de abandonar la Gaceta: estoy habituado á sufrirlos (2), 
y á pesar de mis élIllllOS escribiré hasta cuando pueda, sino es 

a aquella clase de virtudes que Santa Teresa llama virtudes bobas; pero res-
pecto de otros, "á otro perro con ese hueso", aquella baraja tenia cera. ¿Celo, 
eh? "E l celo, dice San Gerónimo, está muí cerca de la envidia": Zelus vici-
nus invidiae est. (Super Epist. ad Galat. in illud Aemulantur vos). "Es 
falso el celo, dice Ricardo de San Víctor, si venguemos mas bien la injuria 
hecha a nosotros, que la injuria hecha a Dios; i si nos encendamos mas contra 
aquellos que no nos agradan o nos son menos amados", (verbi gracia, los crio-
llos que sabían mas que los españoles): Zelusfalsas est, si nostram potius 
quam divinam injuriam vindicemus: et si erga eos qui nobis ingrati sicnt, 
vel minus cari, amplius accendamur. (Super Cantica). 

(1) A Alzate se le quedó en el tintero lo mejor: la reforma intelectual 
por medio de la filosofía. 

(2) Thierg decia: "Soi un paraguas de cuarenta años " 



Sos 
que mejore o t r o e l plan, que tengo establecido; pues entonces, co-
mo.quiera que. mi objeto solo se dirige á ser úti l al público, en es, 
t e caso, si tom.áre la.pluma, será solo para colmarlo de alabanzas." 

_ ¡Caracoles! Despues, de tan desecha, hostilidad e insultos de 
diversos géneros, no es extraño que el pobre viejo Álzate, abru-
mado, haya usado de un estilo acre, sino que no haya usado d é l a 
defensa del oidor Pera l ta (1), 

Prosigue Alzate. " P o r beneficio de Dios ignoro los efectos de 
la envidia; miro con grande indiferencia todos los puestos, aun 
los mas altos, y en esta atención, jamas .se verificará que por contem-
plación, por animosidad ú otro motivo -torpe, lisongee yo á la ig-
norancia. Esta es una hidra muy perniciosa y á la qué no b asta 
cortarle la cabeza, porque le renacen inmediatamente otras sie-
te; es necesario extirparla del todo, y para esto me he propues-
to dos fines: publicar noticias importantes, y hacer. frente á las 
falsas que se publicaren en perjuicio del progreso de las ciencias." 

Muerte de Alzate, t i n o de los, inumerables cuadros del gran 
pintor francés Poussin, llamado por los italianos ü Pussino, es el 
de Funerales del Genio, que se admira en la Galería de Yiena i del 
qué tengo una copia. É l Genio está representado bajo la forma 
de un niño desnudo tendido en un féretro. E s conducido a un 
alto templo por otros Genios bajo la forma de veintiséis niños 
desnudos i con pequeñas alas, de los qué cuatro llevan en sus hom-
bros el féretro i veintidós van en precesión de dos en dos, unos 
delante del ferótro i otros l e t r as : estos acaban de pasar bajo un 
arco triunfal i aquellos van subiendo por las .gradas del templo; 
en cúya puer ta esperan la Amistad, la P a t r i a i la Inmortalidad 
bajo la forma de tres matronas, de las qué la primera: i segunda 
están en actitud de llanto, i la tercera adelantándose, con sem-
blante alegre i con los brazos abiertos recibe a la comitiva,: Va-
ria es la suerte de los grandes hombres al t iempo de su muerte^ 

(1) Guijo.en su precioso Diárip dice: "Año de 164-9.: . Jueves 21 dé 
Octubre. Estando los Oidores en Audiencia, se-estaba haciendo relación de 
un pleito, á que asistían el Presidente Peralta, Mora, Villalva y Ülloa (los 
cuatro eran oidores); y sobre la conferencia ele lo visto en dicho pleito, habla-
ba muy alto el dicho Villalva, y el Presidente le dijo que callase, á que él 
se irrité y le respondió que no quería callar, que callase él que era un igno-
rante: respondióle el Presidente sé bajase de los Estrados, á que dijo no 
quería, y se levantó haciendo acción de defensa, y el Presidente alzó una mu-
leta que trae por su impedimento- (era viejo y cojo) para darle. Obligó á 
que los demás Oidores se disturbiasen, presentes los litigantes, y los quie-
tasen." 
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unos mueren en la luz i otros en la oscuridad; jje.ro despues todos 
gozan de la inmortalidad. P o r esto el cuadro de Poussin, sobre 
la originalidad i una exquisita belleza tiene mucha verdad. San 
Buenaventura muere durante el Concilio General I I de. Lyon: 
los sabios Padres de la Iglesia Griega i de la Iglesia Latina, Car-
denales, Arzobispos i Obispos forman el cortejo fúnebre: cuatro 
con sus capas pluviales, i sus mitras llevan en sus hombros el fé-
retro i los demás Van en la procesión; el genio es conducido por 
genios. Eocion, el honrado hombre de estado, el grande -orador, 
el guerrero llamado cuarenta i cinco veces por su patria para 
guiar sus ejércitos a la victoria, es condenado injustamente por el 
pueblo a beber la cicuta, i su cadáver es llevado en unas angari-
llas por dos sepultureros de la plebe, a enterrarlo en el campo, 
sin ningún acompañamiento. Así nos lo ha representado Poussin 
en otro de stis bellos cuadros, del qué también tengo copia. Despues 
la Grecia le levantó estatuas. Hallándose Inocencio 1. V en Per.usa 
por negocios de la San ta Sede, i sabiendo que en la cercana ciu-
dad de Asis se hallaba moribunda Santa Clara, fué. i la visitó en 
su pobre celda. -Muere i es universal la conmocion del clero i 
del pueblo, reputándola Santa por sus evangélicas virtudes. El 
1'apa con el colegio de Cardenales asiste a. las honras fúnebres en 
el templo de San Damian, i apenas se habia entonado el Requiem, 
Inocencio en un arranque de devocion quiere despojarse i que se 
se despoje el templo de los ornamentos negros i que se revista 
de los blancos, i canonizar en el acto a la Virgen de Asis; mas 
por consejo del Cardenal de Ostia cambia de parecer. San ta 
Clara fué canonizada dos años despues con todas las reglas canó-
nicas por Alejandro I V ^1).. Cristobal Colon muere en Yalla-
dolid, teniendo colgados de la pared,frente a su pobre lecho unos 
grillos, precio del descubrimiento del Nuevo Mundo. Muere 
l lafael de Urbino, i Leon X , el gran protector de. las letras i de 

(1) *'Dispuestas ya'todas las cosas, los-religiosos que habían de oficiar 
empezaron á entonar el oficio de difuntos, y el Papa los suspendió diciendo 
que se cantase con toda solemnidad la Misa de las Santas Vírgenes. Así se 
hubiera ejecutado m el Cardenal Ostiense, Protector de la Orden (de San 
Francisco) no le fuera á la mano, diciendo que atendiese Su Santidad á que 
en la .canonizacion .de los-Santos se debia proceder con mucha madurez y 
pausa, dando lugar á que las experiencias y exacta averiguación de las vir-
tudes hiciesen irrefragable testimonio de la ve rdad . . . Cedió el Pontífice de 
su dictámen y prosiguióse la vigilia y Misa de difuntos." (Crónica Seráfica, 
parte 2 ? , libro 1 ? , capítulo 30). * 



las bellas artes, el que diera su nombre a *su siglo, sale del Va-
ticano con su espléndida corte i va a la pequeña casa de Ra-
fael, i conmovido fuertemente a la vista del cadáver del genio de 
la pintura, con la mano levantada le dirige un apostrofe que 
equivale a una oracion fúnebre. El pintor Bergoret nos ha tras-
mitido esta escena en un lamoso cuadro, del qué tengo una copia. 
León X'sepultó solemnemente el cuerpo de Rafael en el Panteón 
de Agripa: ,el genio inmortalizado por el genio! (1). Camoens 
muere en un hospital. E l célebre humanista francés Marco An-
tonio Muret , conocido en la república literaria con el nombre 
de Mureto, huyendo de incógnito de Francia para Roma, "cayó 
gravemente enfermo al llegar á Italia y le lié varón á un hospi-
tal; dos médicos que le tomaron por un hombre del pueblo, se 
pusieron á deliberar cerca de su cama sobre el método que de-
bían adoptar para curarle, y uno de ellos dijo en latin: Fcicia-
mus periculum in anima vili ("Plagamos un experimento con pe-
ligro de la vida en una alma vil''), creyendo que no los entende-
ría, pero Mure t respondió al momento: An vilis est anima pro 
qua mortuus est Christusf ("¿Acaso es vil el alma por la que mu-
rió Cristo?''), y se salió apresuradamente del hospital para esca-
par de los experimentos." Se fué a Roma, en donde vivió toda-
vía bastantes años i murió colmado de honores por Sixto V: el ge-
nio honrado por el genio (2). Copérnico la víspera de morir, to-
ma en sus temblorosas manos el primer ejemplar de su obra De 
Revolutionilms Orbium Goelestium, que. le acaban de traer de la 
imprenta, i mixere contento, mirando en lontananza su Sistema 
reinando en todo el mundo, cón" la protección del Papa Pablo 
I I I , a quien está dedicada la obra: eí genio protejido por el ge-
nio. Galileo muere asistido por su discípulo Torricelli: el ge-
nio muere en los brazos del genio. I el misino dia qué. muere 
Galileo en I tal ia nace Newton en Inglaterra, coincidencia que 
liabria acabado de engañar a Pitágoras. Muere Newton, i todos 
los sabios, el Par lamento i el pueblo ingles conducen su cadáver 
solemnemente i lo sepultan en la Adadia de Westminster . Mue-
re Liwiugstonne, explorador del Africa Central, en una choza a 
la orilla de un lago, sin mas compañía que la de los pobres n e -

(1) La cas?- de Rafael se conserva hasta hoi, i es la número 24, via di 
Qoronari. La visité. 

(2) Diccionario Universal de Historia y Geografía, México, 1853-1855, 
artículo Muret (Marco Antonio), 

gros habitantes de la choza; i por la influencia ^e Gladstone, el 
cuerpo del sabio ingles es - t ras ladado desde el centro del Afrir-a 
hasta San Pablo do Londres: el genio es conducido por el o-enio 
al templo de la inmortalidad. ¡España!, ¿donde está el sepulcro 
de tu Cervantes? E'n fin,. A lza te muere en México en su pobre 
habitación, en medio de la glacial indiferencia de la aristocracia, 
a quien liabia combatido* i del pueblo, que no le habia compren-
dido. Muere con la muer te del sabio, que en ese suceso, supre-
mo ele la vida mira con tranquil idad el orden de la Providencia 
el curso r e í cumplimiento de las leyes-de la naturaleza (1)! 
Alzate vive; en sus Gacetas, realizándose este pensamiento ele R i -
el Jóven: "No pudiendo vivir roas," dejemos algo a. la posteridad 
nio para vivir en ella" (2), 

Dice ISeristain: " E n fin, cuando no pudo ya t rabajar , cayó en 
una profunda melancolía y falleció en México á los 61 años, el 
2 de Febrero de 1799. Se dio sepultura á su cadáver en la igle-
sia de los Padres mercedarios." ¡México!, ¿donde está el sepul-
cro de Alzate?, ¿donde el de Carlos de Sigüenza, el de Margil de 
Jesús, el de Motolinia, el de P e d r o de Gante i el de aquel Ber-
nardina de Sahagun, sin el qué seriamos niños en nuest ra His to-
ria? ¡ Ah!_ E l ' h a c h a salvaje dé la demagogia ha pasado sobre 
estos queridos j venerandos monumentos; esa hacha tan fanática 
como la Inquisición española, que en su fanatismo político con^ 
virtió los despojos mortales del Doctor Mier en emparedado de 
la Inquisición. I al cabo de veinticinco años México no reflexio-
na taclavia, manteniendo con profanación en el museo el cuerpo 
momificado del célebre repúblico, hecho miserable por la muer te 
i mas miserable por la desnudez i las miradas i conversaciones de 
los libertinos, sin devolverlo al reposo i veneración de la tumba. 
¡Oh Inglaterra, tú eres sabia, i t e encolerizarías si algunos quisie-
sen sacar de la catedral de San Pab lo las momias de tus P i t t i 
de tus Fox, i ponerlas desnudas en el museo como una rara cu-
riosidad, entre los cuerpos disecados de los ourangutanes i los 
esqueletos de los mastodontes! (3). 

(1) Sapientissimus quisque aequo animo moritur. (Cicerón). 
(2) Quatenus nolis denegatur diu vivere, relinquamus aliquid quo nos 

vixisse testemur. _ (Epist. ad. Caniniuvi Rufum). 
(3) Digo que sin Sahagun seríamos niños en nuestra Historia, E l litera-

to protestante .Marshan dice: "A la verdad, sin los monjes nosotros sería-
mos siempre niños en la Historia:" Absque monachis, nos sané in Historia 
semper essemus pucri. (Citado por D. Antonio Cavanilles, en su discurso 
pronunciado en la Real Academia de la Historia el dia 16 de mayo de. 1852). 

\ 



jkNT.ONIO p E y BOjN. Y j j A M. A. 

E s t e f u é u n filósofo cu r i a l e n la audiencia d e M é x i c o d u r a n t e 
c u a r e n t a años , i hace r e c o r d a r a l filósofo cúrícd d e San J u a n Cr i -
sós tomo. Dice es te S a n t o P a d r e : " C o s a m o n s t r u o s a es c ie r tamen-
t e u n filósofo curial : cuando p r o c u r a se r Una i o t r a Cosa, n i n g u n a 
d e las dos es, p o r q u e la cur ia e x c l u y e la filosofía, i el filósofo r e -
chaza por_ t o d a s p a r t e s las inepc ias cu r i a l es" [ ] ] . C i e r t o que es 
u n a especie de m i l a g r o e n c o n t r a r en el m u n d o u n oficinista l i te-
r a t o , p o r q u e o d e s e m p e ñ a b i en la oficina i descu ida los l ibros, o 
se dedica a los l ibros i descu ida la oficina, g a n a n d o el sueldo d e 
bóbilis, bóbilis. G a m a d e s e m p e ñ ó con i n t e g r i d a d sü empleo d e 
cur ia l p o r q u e e r a h o m b r e h o n r a d o , p e r o no f u é en el r a m o j u r í -
dico u n d ' A g u e s s e a u . 

G a m a e m p r e n d i ó el peor d e los es tudios filosóficos: í a a s t rono-
mía . Todas las filosofías v a n a c o m p a ñ a d a s o r d i n a r i a m e n t e de la 
pobreza ; p e r o p a r e c e que n i n g u n a t a n t o como la a s t ronomía . E s -
t a h a a r r u i n a d o h a s t a a los r e y e s , como a A l o n s o el Sabio. El lo 
q u e es te cé lebre rey¿ a la c ienc ia a s t ronómica j u n t ó la d e h a c e r 
C a n t i g a s y Quere l l a s , q u e t a m b i é n es fa ta l , i u n a i o t r a lo condu-
j e r o n a t a l pobreza , q u e t ü v o q ü e e m p e ñ a r h a s t a la co rona al r e y 
m o r o de A f r i c a A b e n - J u f a t , p a r a adqu i r i r u n poco d e d ine ro (2). 

A lo cual añado que sin loa monjes seriamos niños, no solamente en la His-
toria, sino también en otros ramos del saber humano. ¿Q.ué no debe el Nue-. 
yo Mundo al monje francisco Fray Juan Perez de Marcliena? Por que aun-
que Rodríguez Pinilla, que acaba de-escribir su "Colon en España" en 1884, 
i titros escritores han querido poner en tela de juicio el auxilio del guardian 
de la Rábida a Colon, según las mas sencillas reglas de la critica, .¿qué valen 
estos téstimonios en comparación de los do los varones" ilustres que por aque-
llas calendas escribieron la Historia, principalmente el del mismo hijo de Co-
lon, el historiador D. Hernando? ¿Q.ué no debe todo el mundo literario a 
Fray Juan Gil, monje de la Merced, que rescaté a Miguel de Cervantes de las 
mazmorras de Argel? ¿I qué habría sido; de España sin el benedictino Fey-
joo? 1 ' : 

(1) Las cavilosidades, ehicanas, intrigas, cohechos, telas de araña que 
coj.cn a las moscas i que rompen los pájaros, los enredos que vuelven lo. ne-
gro blanco etc. 

(2) D. Modesto Lafuente en su discurso pronunciado en la Real Acade-
mia Española de la Historia, el dia 13 de diciembre de 1S57, hablando de 
una carta de dicho rey dice: "aquella sentidísima y melancólica carta, 
que arranca lágrimas á los ojos mas enjutos, dirigida *á Alfonso Perez de 
Guzin,an, cuando todavía no era E l Bueno; '•'•La mi cuita es tan gran-

A l o n s o X en el o r d e n a d m i n i s t r a t i v o f u é u n g o z q u e h a c i e n d o el 
oficio d e mas t in , como G a m a , el g r a n d e a s t r ó n o m o q u e d i scur r í a 
p o r las r eg iones del cielo h a c i e n d o i n t e r e s a n t e s inves t igac iones , 
en la oficina d e la rea l aud ienc ia e ra u n podenco hac i endo oficio 
d e p e r r o de aguas . G r a n d e lecc ión n o s d a n la h i s to r i a y la 
f ábu la d e q u e cada h o m b r e t r a e a e s t e m u n d o u n a mis ión espe-
eialj a q u e lo l l a m a n sus cua l idades ind iv idua les , fisiológicas, in-
t e l ec tua le s i mora les , i de q u e d e b e a p a r t a r t o d o es tado , empleo , 
ocupacion i s i tuac ión social q u e c o n t r a r i é su mis ión , E n m i Se r -
m ó n de G u a d a l u p e , p red icado en el S a g r a r i o de G u a d a l a j a r a ha -
ce ve in t i s ie te años h e d icho: " E l ave nace p a r a volar , dice J o b , 
y R a f a e l v i n o a l m u n d o a p i n t a r l a T r a n s f i g u r a c i ó n " ( l ) . 

de, que como cayó de alto lugar, se verá de lüeñc... Non fallo en la 
mia tierra abrigo, nin fallo amparador, nin valedor... y pues que en la 
mia tierra me fallece quien me habla de servir, é ayudar, forzoso me es 
que en la agena busque quien se duela de mí. .. Si los miosfijos son mis 
enemigos, non será ende mal que yo tome á los mios enemigos por fijos; 
enemigos en la ley (en la religión), mas non por ende en la voluntad, que es 
el buen Rey Aben-Jufat. .. Por tanto, el mió primo Alonso Perez de Guz-
man, faced al tanto con él vuestro Señor y amigo mió, que sobre la mia co-
rona mas averada demás valor que yo he, y piedras ricas que ende son, me 
preste lo que él por bien tuviere." 

(1) El poeta centroamericano García Goyena en Una de sus preciosas 
"Fábulas Políticas" intitulada Los Perros, despues de referir que én una ca--
Ba rica habia perros de diversas castas, dice: . . . 

Despues d é l a cena juntos 
Bajo la mesa una noche, 
Entre el podenco, y alano 
Pasaron estas razones: 

"Si todos nacemos perros, 
Aunque con distintos nombres, 
¿Por qué han de ser desiguales 
Los destinos que nos toquen? 

A nosotros las fatigas 
Y trabajos corresponden, 
Y otros logran el regalo 
Y estimación de los hombres. 

No Señor, en las fortunas 
Turnemos todos conformes, 
Aunque al lanudo y gozquejo 
El paitido no acomode." 

Discutida la materia - . 
Resolvieron los pernotes 

Con espíritu insurgente 
Remediar aquel desorden. 

He aquí que el perro de .faldas 
Amanece puesto al posté 
De la puerta, y aunque ladre, 
Miedo ni respeto impone. 

Del tanque quiso el podenco 
Sacar la pelota;, hundióse 
Y al cabo salió sin ella, 
Tragando agua á borbotones. 

Cuando el cazador azuza 
Al perro lanudo, torpe 
A la seña, ladra y brinca 
Y los conejos se esconden. 

Y el alano corpulento, 
Viendo la ocasion de molde, 
Sobre la niña en la cama, 
Con ligero salto echóse. 



El Señor D. Francisco Sosa, en sus "Biografías de Mexicanos 
Distinguidos", artículo Gama, Antonio León, dice: "Gama nació 
en México el año de 1735. F u é tanta su modestia, qUe solamen-
te se sabría que por espacio de cuarenta años ¡sirvió de oficial 
mayor en el oficio de cámara de la audienoia de la entonces Nue-
va España, si el .gran astrónomo Mr. D a Lande no le hubiera he-
cho brillar publicando, su nombre en la obra "Conocimiento de 
los tiempos", en la que le llama autor de la exacta "observación, 
de la altura del polo, respecto de la ciudad de México. En car-
ta de 6 de Mayo de 1873, le aplaude por su muy acertado cálcu-
lo del. eclipse de 6 de Noviembre de 1771, prometiéndole publicar 
sus trabajos en las Memorias de la Academia de París , le apelli-
da sabio astrónomo, le encarga le remita sus observaciones sobre 
los satélites de Júpiter , un mapa de México, y sus investigacio-
nes sobre la hora y la al tura de la marea en la costa meridional 
desde Acapulco hasta Valparaíso, y finalmente, le asegura que la 
car ta que le escribió, le hizo concebir grandes esperanzas del 
adelantamiento de las ciencias. P a r a cualquiera que sepa lo 
que en el mundo científico significa el nombre de Mr. L a Lande, 
bastaría el solo testimonio de este autor para dar a nuestro sabio 
el lugar que le cor responde . . . Gama vivió siempre con mui es-
casa fortuna, porque, como dice uno de sus biógrafos, el gobierno, 
español no era el que. habia de premiarle, sino el que se aprove-
chaba de sus luces, y estudios para encomiendas molestas y peli-
grosas. . . Falleció en esta capital [México] D . Antonio de León 
y Gama el día 12 de Setiembre de 1802." 

E l Diccionario Universal de His tor ia y Geografía, edición do 
México 1853-1856, en el artículo Gama (Antonio de León y), 
dice: "Gama sufrió la misma suerte que cabe á todos los hom-
bres de ingenio poco intrigantes: no halló la proteecion que mere-
cía su talento, y se vió durante su vida olvidado de sus conciuda-
danos, quedando condenado á un t rabajo penoso [el de curial] pa-
ra sostener su dilatada familia," 

. E 1 Señor D. Marcos Arroniz en su "Manual de Biografía Me-
xicana," dice: "Gama sufrió de sus contemporáneos la ingrati tud 

Ella grita temerosa, 
Ocurre gente, y en donde 
Buscaba tiernos cariños, 
Halla desprecios y golpes. 

Instruido del desengaño, 
Su cadena reconoce, 

' Y cada cual de los otros 
Se reduce al antiguo orden. 

Nunca podrán ser iguales 
| Las humanas condiciones, 

Mientras deban ser distintos 
j. Los talentos y las dotes, 

y la fal ta de apoyo y protección, de que era tan digno por su pri-
vilegiado talento, viéndose obligado para subvenir á los gastos de 
su numerosa familia, á dedicarse á un t rabajo mecánico, que le 
robaba ei precioso tiempo que pudo haber consagrado á grandes 
trabajos astronómicos, que hubieran dado tanto honor al pais y 
mas celebridad á su autor ." 

j O S É JA O t I SF O . 

Este célebre médico i naturalista nació en Temascaltepec (Es-
tado de México) No se saben sus padres ni el año en que na-
ció; pero cuanto fué oscuro su nacimiento, tanto es larga i bri-
llante su biografía: varios fueron sus talentos, las ciencias que 
poseyó, las obras que escribió, sus expediciones científicas por 
tierra i mar i sus servicios a la ciencia, a la patria i a la humani-
dad en N ueva España i en España. M a s la índole de este folle-
to no permite referir mas que uno que otro rasgo relativo a sus 
desgracias. 

Beris ta in en el artículo Moziño (D. José) dice: "Habría sido 
singular en todas las ciencias, si, como emprendió el estudio de 
todas, hubiese seguido cultivándolas. P e r o la medicina les ga-
no la preferencia en el afecto de este jóven, que para poseerla 
en toda su perfección, se dedicó á la física éxperimental, á las 
matemáticas, á la botánica, á la química y á la anatomía." 
, , L D V C í í ° n r a r Í ? Universal tan tas veces citado, en el artículo 
Alozvw (D. José), dice: "Observó con atención (en Andalucía) 
la fiebre devastadora, escribió sus observaciones, y de la colec-
ción de ellas dedujo las consecuencias que le parecieron rectas. 
Gompuso una obra que ha sido aprobada por la real academia 
médica de Madrid, y que no ha visto la luz pública por intrigas 
de aquella corte... E n Francia se vió reducido á una extrema 
miseria, y en Montpeller lo socorrió el célebre botánico Decan-
dolle; cegó con la vejez, y en el año de 21, invitado por el minis-
t ro español de marina Jabat , para que volviese i Madrid, entró 
por Barcelona, lo alojó en su casa el Sr . D. Jacobo Villa Ur ru -
tia y allí mur ió .—Ademas de ser hábil naturalista era excelente 
medico, y ejercía la facultad, aun en el tiempo de su pobreza con 
grande desinteres. 

f A B L O jVÍ ORDENO. 

Cerra ré la galería de filósofos mexicanos de la Nueva España 
que deseo haya sido del agrado de mis lectores, con algunos ras ' 



gos biográficos del notable yucateco cuyo nombre encabeza este 
parágrafo. 

El sobresaliente I t e r a t o D. Francisco Sosa en sus "Biografías 
de Mexicanos Distinguidos," artículo Moreno, Pallo, narrando 
la enseñanza de este en Mérida por los años de 1805, dice: "Pasó 
á enseñar un curso de filosofia, en el que, arrostrando las mayo-
res dificultades y disgustos, logró sacudir los antiguos erro-
res y ser el primero (en Yucatan) que abriese un camino ignora-
do, y también aborrecido en mucho por • el escolasticismo de los 
que deseaban poner mas trabas a b entendimiento humano, é im-
pedirle discurrir con exactitud y ¿cierto, Copiaremos lo que 
acerca de esto dice D. Lorenzo de Zavala, uno de sus mas céle-
bres discípulos.—"Ho debo omitir aquí en obsequio de un hombre 
inmortal en los a-nales de Yucatan, el nombre de D. Pablo More-
ño, maestro dé filosofía en Mérida, el primero que se atrevió á in-
troducir la duda sobre las doctrinas mas respetadas por el fana-
tismo (en filosofia),' y que á beneficio de sus esfuerzos únicos, pu-
do sobreponerse á todos sus contemporáneos, enseñando los prin-
cipios de una filosofía luminosa y abriendo brecha en medio de tî -
nieblas espesas, á las verdades útiles que han hecho despues pro-
digiosos progresos en toda' la Nueva España ( l) . ¡Quéfue rza 
de espíritu y cuanta constancia no era necesaria para elevarse á 
íat t ta 'al tura, rodeada de tantos obstáculos! ¡Su voz se hizo escu-
char en un desierto de ideas y de principios!" (2.) 

(1) \Nueva España en ' lS3fl°en qua mrrbia ' eso Zavala en Paris ex» 
« i - f : 

(2) ''Los 'sabios jéáuíta^CSstfó, Abad i Datila, én las cátedras dé filosofía 
que desempeñaron <Sti la égoca de Campoy i Clavijero,' el primero d segundo en 
Querétaro l e í teroerd; en Puebla, mostraron su afecte-a la filosofia' moderna 
i el estudio que habian hecho de ella, > (Diccionario Uniyerád de Historia y 
(?eo^-áfia,:Mésico, Í853-1856^ artículos Ca¿tr$v 'Agustín. #ct -¿bad^ \Diggo, i 
Dátil a Salvador)^ Pero ninguno de los tres.enseñó la filosofía, moderna an-
tes de Campoy,'i ninguno de los tres la enseñó ex-profeso como. Campoy i 
Clavijero, sino'que daban en su cátedra solamente algunas pinceladas acerca 
de* ella-,> en -razón de que loé- provinciales de 'là ttàmpàmà- dabàri su licencia 
para que sé enseñase dicha-filosofia én "sus colegios de IsiNúéva Bspafía; ne-
gativa-que, no provenia de ignorancia i; desafecto'que dichas provinciales t u -
viesen a la filosofía moderna, sino que dimanaba del miedo que le tenían al 
gobierno civil, a la Inquisición, venerables bonetesri reverendas capillas, to-
dos sostenedores tenaces del vetnsìro'peripató, i que, fei dichos provinciales hu-
bieran llevado a cabo la reforma de los estudios en todos sus colegios, habrían 
puesto el grito en el cielo, diciendo,:.qije aquello'era una gran novedad, una 
filosofìa inaudita que no habían conocido Aristóteles, ni Santo Tomas, n ie l 
Sutil Escoto, i una escisión en 'la''enseñanza pública, í muchos la habrían calífi-

XXVI, Testimonios ile la Escritura, de los San-
tos Padres, Papas i Concilios 

jcottím ü felli* i m jiro fo ma t i ega , 

J ^ A P C R I T U R A . 

San Pablo en su Epístola a los Colosènses, capítulo '2 , ver-
so 8, dice; "Estad sobre aviso, que ninguno os engañe con filo-
sofías y vanos sofismas, según la tradición de los hombres, según 
los elementos del mundo, y no según Cristo." El P a d r e Scio co-
mentando este verso, dice: "Habla de los gnósticos v . simonia -
nos, que siguiendo los errores de la filosofía de los gentiles, pre-
tendían persuadir por medio de sutilezas, y de discurses sofísticos'5 

etc. Aquí está reprobado el falso escolasticismo. 
Alápide, comentando el mismo verso, dice:1. "De aqüí se dedu-

ce claramente^ que no se condena -por el Apóstol la verdadera fi-
losofia, sino la falsa; porque lo verdadero no puede ser contrario 
á lo verdadero, i por lo mismo la verdadera filosofia es la sirvien-
te i esclava de la piedad cristiana." 

Aquí está áprobada la verdadera filosofia moderna, >o 

•:.!•: S A N T Ò S . IP A D R E.VS V 
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Balmés en su ' 'Protes tant ismo comparado con el Catolicismo'', 
capítulo 71. dice: "Roscelin tu YO por adversario, á San Anselmo; 

cado hasta de'hetegia: testigos FeyjoO i Álzate. 'Cierto que ni Aristóteles, 
ni Santo Tomas, ni:el Doctor Sutil habían conocido la fìsica moderna, como 
tampoco habían conocido aquel ergotismo extravagante a que los prohombres ¡ 
de la -Nueva España daban el nombre de filosofia. Aquellos provinciales ilus-
trados i políticos velan la • tempestad que tronaba sobre sus cabezas; i que ni 
con aquella prudente abstenciónlograron" impedir, desatándose ¡furiosamente 
en 1767. Ellos tenían otro impedimento para la reforma de los estudios, i 
era la opoeicioh dfe jesuítas seudokrístotélicos mui influentes, cómo el Doctor 
Vallaría. (Diccionario citado, art§e&l8fBdltázar, P. Juan, i Vallarte, P. 
José Mariano). Los Padres Castro, Abad i Dávila no enseñaron, repito, ex-
profeso la filosofia moderna, i por esto Beristain en los artículos respectivos, 
aunque habla de las cátedras de filosofía servidas por ellos, no refiere que en-
señáran.la filosofia moderna; por esto también no fueron perseguidos por ello. 
Probablemente Fray Yioente Arias fué discípulo de Castro o de Abad. 



gos biográficos del notable yucateco cuyo noinbre encabeza este 
parágrafo. 

El sobresaliente I t e r a t o D. Francisco Sosa en sus "Biografías 
de Mexicanos Distinguidos," artículo Moreno, Pallo, narrando 
la enseñanza de este en Mérida por los años de 1805, dice: "Pasó 
á enseñar un curso de filosofía, en el que, arrostrando las mayo-
res dificultades y disgustos, logró sacudir los antiguos erro-
res y ser el primero (en Yucatan) que abriese un camino ignora-
do, y también aborrecido en muebo por • el escolasticismo de los 
que deseaban poner mas trabas a b entendimiento humano, é im-
pedirle discurrir con exactitud y ¿cierto, Copiaremos lo que 
acerca de esto dice D. Lorenzo de Zavala, uno de sus mas céle-
bres discípulos.—"Ho debo omitir aquí en obsequio de un hombre 
inmortal en los a-nales de Yucatan, el nombre de D. Pablo More-
ño, maestro dé filosofía en Mérida, el primero que se atrevió á in-
troducir la duda sobre las doctrinas mas respetadas por el fana-
tismo (en filosofia),' y que á beneficio de sus esfuerzos únicos, pu-
do sobreponerse á todos sus contemporáneos, enseñando los prin-
cipios de una filosofia luminosa y abriendo brecha en medio de t b 
nieblas espesas, á las verdades útiles que han hecho despues pro-
digiosos progresos en toda', la Nueva España ( l) . ¡Quafue rza 
de espíritu y cuanta constancia no-era necesaria para elevarse á 
íanta 'a l tura , rodeada de tantos obstáculos! ¡Su voz se hizo escu-
char en un desierto de ideas y de principios!" (2.) 

(1) \Nueva España en ' l83Íl°en qua mribia ' eso Ztwala en Paris ex» 

(2) »"Los'sábios jeáiáiaíCSstfó,' Abad i I)ávilft, én las cátedras dé filosofia 
que desempeñaron <Sti la égoca de Camp'oy i Clavijero,' el primero r segundo en 
Querétaro ieltercerd; en Puebla, mostraron su afecto.a la filosofia' moderna 
i el estudio que habían hecho de ella, > (Diccionario Uniyerád de Historia y 
(?ep^-áfia, J\lé¿co, Í853-1856^ artículos Ca¿tr$v 'Agustín. #ct -¿bad^ [Di^go, i 
Üávila Salvador)^ Pero ninguno de los tres.enseñó la filosofia moderna an-
íes de Campoy,'i ninguno de los tres la ensoñó ex-profeso como. Campoy i 
Clavijero, sino'que daban en su cátedra solamente algunas pinceladas acerca 
de* élla,f en ra^on de que loé- provinciales de 'là ttàmpàmà- dtf dabári su licencia 
para que se enseñase dicha-filosofia én "sus colegios de IsiNúéva Bspaña; ne-
gativa-que, no proveída de ignorancia i;desafecto-que dichas provinciales t u -
viesen a la filosofía moderna, sino que dimanaba del miedo que le tenían al 
gobierno civil, a la Inquisición, venerares bonetesri reverendas capillas, to-
dos sostenedores tenaces del vetusto" peripató, i que, fei dichos provinciales hu-
bieran llevado a cabo la reforma de los estudios en todos sus colegios, habría» 
puesto el grito en el cielo, diciendt>.:.qije aquelltf'erá ima gran novedad, una 
filosofia juaudita que no habían conocido Aristóteles, ni Santo Tomas, ni el 
Sutil Escoto, i una escisión en 'la''enseñanza pública, i muchos la habrían calífi-

XXVI, Testimonios ile la Escritura, de los San-
tos Padres, Papas i Concilios 

jcottím ü felli* i m jiro fo matletwa, 

J ^ A P C R I T U R A . 

San Pablo en su Epístola a los Colosènses, capítulo '2 , ver-
so 8, dice: "Estad sobre aviso, que ninguno os engañe con filo-
sofías y vanos sofismas, según la tradición de los hombres, según 
los elementos del mundo, y no según Cristo." El P a d r e Scio co-
mentando este verso, dice: "Habla de los gnósticos y . simonia -
nos, que siguiendo los errores de la filosofia de los gentiles, pre-
tendían persuadir por medio de sutilezas, y de discurses sofísticos'5 

etc. Aquí está reprobado el falso escolasticismo. 
Alápide, comentando el mismo verso, dice:1. "De aqtií se dedu-

ce claramente^ que no se condena -por el Apóstol la verdadera fi-
losofia, sino l a falsa; porque lo verdadero no puede ser contrario 
á lo verdadero, i por lo mismo la verdadera filosofia es la sirvien-
te i esclava de la piedad cristiana." 

Aquí está áprobada la verdadera filosofía moderna, >o 

•:<.•: ^ a s ^ a n t ó s . íPAD-REÍS. 
. <H Y oxígi inA i'eb eeiioioao'íqso SÁAU J O O Í I & Ü I Ú I O T - ' I < no BIG 

Balmés en su ' 'Protes tant ismo comparado con el Catolicismo'', 
capítulo 71. dice: "Roscelin tu YO por adversario, á San Anselmo; 

cado hasta de'hetegia: testigos FeyjoO i Álzate. 'Cierto que ni Aristóteles, 
ni Santo Tomas, ni:el Doctor Sutil habían conocido la fisica moderna, como 
tampoco habían conocido aquel ergotismo extravagante a que los prohombres ¡ 
de la -Nueva España daban el nombre de filosofia. Aquellos provinciales ilus-
trados i políticos velan la • tempestad que tronaba sobre sus cabezas; i que ni 
con aquella -prudente abstenciónlograron" impedir, desatándose ¡furiosamente 
en 1767. Ellos tenían otro impedimento para la reforma de los estudios, i 
era la opoeicioh db jesuítas seudoáristotélicos mui influentes, cómo el Doctor 
Vallaría. (Dicciònarió citado, artículosBaltazar, P. Juan, i Vallaría, P. 
José Mariano). Los Padres Castro, Abad i Dávila no enseñaron, repito, ex-
profeso-la filosofia moderna, i por esto Beristain en los artículos respectivos, 
aunque habla de las cátedras de filosofia servidas por ellos, no refiere que en-
señáran.la filosofia moderna; por esto también no fueron perseguidos por ello. 
Probablemente Fray Vicente Arias fué discípulo de Castro o de Abad. 



este se mantuvo siempre sumiso á la autoridad, aquel le fué rebel-
Pod£,á

; comparar al sabio arzobispo de Cantorbery con 
el dialéctico de Compiegne? ¡Qué diferencia tan grande entre el 
profundo y juicioso metafísico autor del Monologio y Prosoloo-io 
y el frivolo disputador corifeo de los nominales! Las sutilezas v 
cavilaciones de Roscelm ¿valen algo si se las compara con los 
elevados pensamientos del hombre que, en el siglo X I llevaba va 
tan adelante sus ideas metafísicas, que para probar la existencia 
de Dios, sabia desprenderse de palabras vanas y quisquillosas, 
concentrarse dentro de sí mismo, consultar sus ideas, analizarlas 
compararlas con su objeto, y fundar la demostración de la exis-
tencia de Dios en la misma idea de Dios, adelantándose CÍXICO 
siglos á Descartes?" , 

Bouvier en su His tor ia de la Filosofía, tomo 1 ° , libro 5® 
capítulo 7, dice: "San Agustín es de todos los Padres latinos'el 
que ha escrito mas sobre la filosofía.,. E l griego le repugnaba. 

embargo, conociendo despues la necesidad de saberlo lo a-
prendió, y leyó los autores sagrados y profanos que habian es-
crito en esta lengua. • 

E n el mismo tomo, libro 7, capítulo 3, dice: "Alberto, ti tula-
do el b rande , nació en la Suavia de una familia ilustre, en 1193 
Algunas de sus obras que se han reunido, pues no lo han sido 
todas, forman veintisiete volúmenes abultados en folio: contienen 
largos comentarios sobre todas las partes de Aristóteles, aunque 
el autor no supo el griego, sobre el Maestro de las Sentencias y 
sobre San Dionisio Areopagita. Compuso una Suma de Teolo-
gía en tres volúmenes; unas explicaciones del Ant iguo y del 
Nuevo Testamento e t c . . . Santo Tomas, de la ilustre Casa de los 
condes de Aquino en el reino de Nápoles, nació el año de 
1 2 2 4 . . . N o sabiendo Santo Tomas el griego, y no queriendo 
servirse de traducciones venidas de Jos árabes, porque conocía 
sus defectos, mandó hacer una sobre el texto mismo; la siguió 
constantemente en sus largos Comentarios y en sus demás obras. 
Cita frecuentemente al principe de los filósofos ó simplemente al 
Filósofo; asi es como califica á Aristóteles." 

Ya he presentado a la página 274 la doctrina de Santo To-
mas contra el falso escolasticismo i en pro de las ciencias filosó-
ficas modernas; i aquí presentaré algunos magníficos pensamien-
tos del Doctor F ray Faust ino de Garroverea, de la Orden de los 
•Mínimos, provincial de Aragón i Navarra , sobre el Angélico, su 
filosofía, i teología. E n su famoso Sermón del Cíngulo de Santo 
tornas de Aqumo, que puede verse en la Biblioteca de Predica-

dores de Torrecilla, dice: "Como un general diestro, que habien-
do.de dar una acción contra los enemigos de su reino, busca gen 
tes, apronta materiales; cual Salomon, que habiendo dé edificar 
el templo de Jerus&lem, busca el oro de Ofir, las maderas del Lí-
bano, para reunirlo todo en la Casa de Dios, asi Tomas buscó la 
sabiduría de la Grecia, y reunió la doctrina del Occidente. Los 
Padrea de la Iglesia griegá y latina, corno el espíritu de Elias 
sobre su Elíseo, descansaban en el que á una con la capa del 
Profe ta había quedado su succesor en el destino. Literal como' 
Gerónimo, anagógico como Ambrosio, alegórico como Agustín, 
tropológico como Gregorio, filósofo como Just ino, elocuente co-
mo Crisóstomo, Crisólogo, León, sutil como Atanasio, raciocina 
dor como Cirilo: todo como todos. Todo era menester, y Dios no 
falta en lo necesario. Tomas pues, repito, como todos, y Tomas, 
añado, como él solo. ¿Pensáis acaso que este mi avance es acalo-
ramiento de un discípulo de Tomas, que mas aun que por las leyes 
de su orden, por convencimiento propio, se cree en la gustosísi-
ma obligación de seguir su doctrina? P u e s no, no es acalora-
miento mío; Juan X X I I dijo: "Aprendió todos los Padres el 
que aprendió á Tomas, y el que los aprendió todos, no ha apren-
dido todavía á T o m a s " . . . ¿Q,ué hizo Tomas? Purificó al Filóso-
fo . . . ¿Qué hizo Tomas? Cuando Aristóteles era un vaso que 
servia a Egipto, lo trasladó al servicio del S e ñ o r . . . Tomas lla-
ma á la esclava, la adorna cpn el ropage de la religión, la quita 
los vestidos de su ignominia, y se valdrá de ella para los triun-
fos en materias de fé y de c o s t u m b r e s , . . Tomas en su Suma 
como un general que no contentándose con lo que alcanza su vis-
ta, toma el catalejo para descubrir si allá donde él no llega se 
divisan enemigos, en la oraeion toma el catalejo de su fé. y vó 
de lejos á Lutero, á Zuinglio, á Cal vino, á Melanchthon, á Eco-

lampadio, á Bucero, á Carlostadio, á aun vé mas: os vió, 
Espinosas, Bayles, Voltaires, Rousseaus, Diderots, d 'Alemberts , 
tantas otras pestes del género humano: chusmas de ateístas, 
naturalistas, tolerantistas, maquiavelistas, fracmasones, ilumina-
dos, rad.ip.ales, carbonarios, comuneros, os vió Tomas. Su sabi-
duría celestial signa et monstrá scit, antequam fiant, et eventu* 
temporum, et saeculorum: prevee los monstruos antes que tengan 
existencia, y conoce de antemano los acontecimientos de los 
tiempos y siglos porvenir, y deposita en su Suma la abundancia 
de caudal que de lo antiguo y lo nuevo Dios le había comunicado, co-
mo José en los años de fertilidad preparó lo necesario para los a» 
ños deescaaea y de mi$erj*. almacén! jOii dep&itol ¡Oh Su-



m a ! . . . Tuvo Tomas, todo el mundo; tuyo el Vaticano: ya al-
gun suecesor de Pedro se servirá de tu ¿ a , como de ara para 
celebrar el grande Sacrificio." p a r & 

J - O S j ^ A P A S , 

Balmes en los últimos capítulos de su Protestantismo dice; 
La Iglesia Católica, mezclando en la contienda su voz, ha dicho: 
E l alma del hombre no es corpórea, es un espíritu; quien quie-

ra ser católico, no puede ser materia lista;" pero preguntadle á 
a Iglesia cual es el sistema, con que deben explicarse las ideas 

las sensaciones, los actos de la voluntad, los sentimientos del 
hombre; preguntádselo, y os responderá que quedáis en plena li-
bertad de pensar sobre esto lo que os pareciere mas razonable; 
el dogma no desciende á las cuestiones particulares que pertene-

bres ^ ° q U G e U t r e g á r a D i ü s á I a s disputas de los hom-

Hablando en otra parte de la filosofía en ta edad media, dice: 
¿ i que sucedía? L o que por precisión debía suceder, habiendo 

el prurito de explicarlo todo: ¿se ofrecía alguna dificultad?, ¿tal-
laban- datos noticias para resolverla? Se echaba por el atajo: en 
vez de estribar sobre un hecho; se estribaba sobre un pensamien-
to; en lugar de un raciocinio sólido, se punía una abstracción ca-
vilosa; ya que no e r a posible formar un cuerpo de sabia doctrina, 
se amontonaba un confuso fárrago de ideas y pa labras . . F u é 
tanto e f a rdo r con q u e . s e abrazó el estudio de la dialéctica y de 
la metafísica, que en poco tiempo llegaron á eclipsar todos los 
demás conocimientos. EsW acarreó gravísimo daño al espíritu* 
porque absorbida toda su atención en su objeto predilecto miró 
con indiferencia la parte sólida de las ciencias, cuidó poco de la 
iustoria . no pensó e n literatura, resultando de aquí que no se 
desarrollo sino á medias. Postergado todo lo relativo á-ímági-
naeion y afectos, quedó dueño del campo el entendimiento; y no 
en su parte útil, como lo es percepción clara y cabal, juicio madu-
ro.y raciocinio sólido y exacto, sino en lo que tiene de mas-itíkül ca-
viloso y ^extravagante.—Al e atreveré á decir que los-hombres que 
culpan á i a Iglesia por la conducta que á la sazón observó con 
los novadores, han comprendido muy mal la situación científica 
J.religiosa en que entonces se encontraba'la Europa. Ya hemos 
visto que el desarrollo intelectual era religioso; y de aquí es que, 

« " » a ® e l . entendimiento se apartó del verdadero camino, 
coaservó t o d a v u este carácter; de lo que dimanó que se vieran 

spncadas á los mas sublimes místenos las sutilezas mas extra-

"Descartes, que inauguró la nueva época que destronó á Aris-
tóteles, que impulsó el adelanto de la lógica de la física y de la 
metañsica, era francés y católico. L a ma } or par te de sus aven-
tajados discípulos pertenecieron también á la comunion de la I -
glesia R o m a n a . . . Si bien se mira, l a F r a n c i a í l i ¿ e l rpt i .* 
ro del movimiento filosófica desde fin *s del d g l o X Y I ^ 

Los profesores de la filosofía de la historia son tal vez los que 
mas se han señalado por su prüri to en achacar á la iglesia el 
cargo de enemiga de las-luces, y de presentar á la falsa Refor-
ma como ilustre defensora de los derechos del entendimiento, 
i or grat i tud siquiera debían proceder con mas circunspección; 
cuando no podían olvidar que el verdadero fundador de la filoso-
fia de la historia era un católico; que la primera y mas excelente 
obra que se ha escrito sobre la materia, salió de la pluma de un 
obispo catolice Bossuet, en su inmortal Discurso sobre la Hi$-
tona Umveyal, fué quien enseñó á los modernos á contemplar 
la vida del humano Iinage desde un punto de vista elevado; á 
abarcar con una sola, ojeada todos los grandes acontecimientos 
que se han verificado en el trascurso de los siglos, á vérlos en 
todo su grandor, en todo su encadenamiento, en todas sus faces 
con todos sus efectos y sus causas, y á sacar de allí saludables 
lecciones para enseñanza de príncipes y pueblos " 

Sixto V en su bula Triumphahtis llama al método escolástico 
aplicado a la teología "baluarte invencible de la fé"; invictum ü-
an propugnaculum. J 

Pío V I en su bula Auctwera fidei dice: " L a censura que el 
bmodo de I istoya ha-e de la escolástica, como de aquella que 
abrió el camino para hallar sistemas nuevos y discordantes en-
t re si en cuanto á las verdades de mayor importancia, y al fin con-
dujo a! probahihsmo y laxismo, en cuanto que dicha preposición 
y censura atribuye á la escolástica los vicios de los particulares 
que pudieron abusar y l i a n a b u s a d o d e e l l a , es falsa, temera-
ria, injuriosa a los santísimos varones y Doctores que con gran 
bien de la R e hgion Católica cultivaron mucho la escolástica, y es" 
U=tic¡ á improperios de los herejes contra la esco--

Leen X I I I en su Encíclica sobre la Filosofía de Santo Tomas 
dice (1): I ero como según el aviso del Apóstol, pop la filoso-

(1) Traducción fs l ¡lustrísiiao Allano en su Pastoral 22 V 



fia y la vana falacia ( ! ) suelen ser engañadas las mentes de los 
fiétes cristianos, y es corrompida la sinceridad de la fé en loa 
hombres,, los Supremos Pastores de-la Iglesia siempre juzgaron 
ser también propio de su misión, promover con todas sus fueraas 
las ciencias que merecen tal nombre, y á la vez proveer con singu-
lar vigilancia, para que las ciencias humanas se enseñasen en to-
das partes según la regla de la fé católica, y en especial la filosofia, 
efe la cual sin duda depende en gran parte la recta enseñanza de 
las demás ciencias.. . Ñu condenamos en verdad d aquellos hombres 
doctos é ingeniosos que ponen su industria y erudición y las rique-
zas de los nuevos descubrimientos al servició de la filosofía, pues 
sabemos,muy bien que con esto recibe incremento la c iencia . . . 
Nos , pues, mientras manifestamos que recibiremos con buena vo-
iúutad y agradecimiento loque se haya dicho sabiamente, to-
do lo útil que se haya inventado y excogitado por Cualquiera 
(2), á Yqsotros todos Venerables Hermanos, con gran empeño 

(I,) Coloss. //, 8. 

(2) Sea que profese la religión verdadera o alguna de las falsas, o no 
profese ninguna. Los descubrimientos de los indios, de los chinos, de los egip-
cios i de otros pueblos gentiles de la antigüedad, el Organon del gentil Aris-
tóteles i la Suma de Santo Tomas de Aquino, la Transfiguración del católico 
Rafael i la Iliada del .pagano Homero, la Norma del católico Bellini, el Otelo 
del pro tes tó te Shakespeare i la Eneida del pagano Virgilio, los Sermones de 
Massilíon i las Oraciones de Cicerón, el Quijote i el Arte Poética, la medicina 
del,gentil Hipócrates i la medicina de loa árabes mahometanos, la metafísica 
dé .San Anselmo i la metafísica del protestante Bacon de Verulam, el siste-
ma del católico Copernico i las Leyes del protestante Keppler, los sistemas 

1 del católico Descartes i los del protestante Newton, los descubrimientos del 
católico Galileo i lo8 del protestante Leibnítz, los Pensamientos del católico 
Pascal i la vacuna del protestante Jenner, el telescopio del católico Roger Ba-
con i el descubrimiento de la circulación de la sangre por el protestante Har-
vey, la pólvora del católico iSchnvartz i el para-rayo del .protestante Fran-
klin, el barómetro del católico Torricelli i la locomotora del protestante Ful-
ton, los descubrimientos del católico Secchi i el telégrafo del protestante Mor-
se, la Libra Astronómica del católico D. Carlos de Sigiienza i el daguerroti-
po del incrédulo Daguerre; loe artes i vocabularios de los misioneros católicos, 
i los acueductos, la glíptica, las estatuas de Huitzüo])ochtli (con la mis-
ma razón .que otras estatuas de dioses paganos dentro del Vaticano), el calen-
dario mexicano i. otros tesoros pictóricos i esculturales de los gentiles aztecas 
(los misinos que antes quemaron Zumárraga i sus compañeros); el "Pablo y 
Virginia" de Bernardino de San Pedro, i los mosaicos de los idólatras tarascos; 
los anfiteatros anatómicos de los católicos Ve sale, Pedro Escobedo i Pablo Gu-
tiérrez, i las libranzas de los judíos; la alzatea i demás descubrimientos del ca-
tólico Alzate, i k sarzaparrilla del protestante Briatol; la cátedra del católico 

exhortamos á que, para defensa y gloria de la fé católica bien 
de la sociedad e incremento de todas las ciencias, renoveis v pro-
paguéis latisimamente ia aurea sabiduría, de Santo Tomas D--
cimos la sabiduría de Santo Tomas, pues si hay alguna cosa tra-
tada por los escolásticos con demasiada sutileza ó enseñada incon-
sideradamente, si hay algo menos concorde con las doctrinas ma-
nifiestas de las últimas edades, ó finalmente, > no laudable de 
cualquier modo, de ninguna manera está en nuestro ánimo 
proponerlo para ser imitado en nuestra edad. Por lo de-
mas, procuren los maestros elegidos inteligentemente por voso-
tros, insinuar en los ánimos de sus discípulos la doctrina de San-
to l omas de Aquino, y pongan en evidencia su, solidez y exce-
¿encia sobre todas las demás. Las academias fundadas por Voso-
tros ó las que habéis de fundar, ilustren y defiendan la misma' 
doctrina y la usen para la refutación de los errores que circulan 
Mas para que no se beba la supuesta doctrina por la verdadera 
ni la corrompida por la sincera, cuidad de que la sabiduría de 
l omas se tome en las mismas fuentes, ó al menos de aquellos rios 
que, según cierta y conocida opinion de hombres sabios, han sa-
lido de la misma fuente y todavía corren íntegros y puros: pero 
de los que se dicen haber procedido de estos, y en realidad crecie-

¡ n i S s « W l o s 

J - O S J ^ O N C I L l O S . 

Pasando en silencio el IV de Letran, el de Viena i otros por 
causa de brevedad, citaré solamente el Tridentino i el Vaticano. 
El Concilio de Trento manda a todos los Obispos que procuren 
que en sus seminarios se dé a la juventud la enseñlnza "de las 
Dueñas a r tes : bonarum artium. Es bien sabido que en el siglo del 

. C o n c i l<?1
1 e n I o s Posteriores se llamaba arte a la filosofía, y de 

aquí j i H l a m a r curso de artes al curso de filosofía. 

• ! a r ? ° n e r f . I
d e I católico, cuákero o turco H; i para D 0 ser 

interminable, l ab ru ju la del catóhco Goia i la impronta del pmtestente Gut 
temberg: todo es a p r o a d o por e! Papa, en c u a n t o V tenido H e ñ í de 
o de ntil, todo ha contribuido a la civilización, al bienestar i al progreso deTgé 

S ^ t S ? T " ? d d e ! D 0 C t 0 r ™ ~ p a S 
l a e n c i c l i c f d e ^ e o n XII I ! Aquel ergo era el pensamiento, el hijo raquí-

ico de una colonia, enemigo de las ciencias filosóficas modernas/ridículo " pe -
judicial a la civilización; i esta,encíclica es enemiga del falso e S A t í d l o 
x T f i t i T a P a t K S e l a S S ® 



E l Concilio Vaticano en su capítulo de la E é y la Razón dice: 
(1) " P o r lo cual, tan lejos está la Iglesia de oponerse á la cul-
tura de las artes y ciencias humanas, que antes las favorece y 
promueve de muchas maneras (2) . N o desconóce, pues, 'ni des-
precíalas comodidades que de ell&a resultan para la vida h u m a -
na (3); antes bien, confiesa que ellas, por lo mismo que salieron 
de Dios, Señor de las ciencias, siendo tratadas como es debido, 
conducen al mismo Dios con el auxilio de su gracia. Ni prohibe 
la Iglesia que las ciencias, en su esfera hagan uso de los princi-
pios y del método que le son propios (4), sino que, conociendo 
esta jus ta libertad, evita eon cautela el que contradiciendo á la 
doctrina divina, prohijen errores en su seno, ó traspasando sus 
límites, entren á per turbar lo que pertenece á la f é . . . Auménte-
se, pues, con el andar de los tiempos, y sigan adelante con todos 
sus bríos la inteligencia, la ciencia, la sabiduría de todos y la de 
cada uno en particular, t an to en los individuos como en toda la 
Iglesia, sin traspasar empero sus atribuciones, conservando los 
mismos dogmas, el mismo sentido, el mismo pensamiento." 

E n fin, en los siglos X V I I i X V I I I habia criado hondas rai-
ces i se habia generalizado en España i en la Nueva España, la 
creencia de que en materia de ciencias filosóficas i naturales la luz 
viene solamente de los católicos, i que de los protestantes no 
vienen mas que errores. En ese entonces, cuando se publicaba 
un libro sobre esas materias, los falsos escolásticos usaban de una 
de sus armas de socarronería que tenían mui a la mano; decían 
del autor: Es hereje, i con esa sola palabra nulificaban comple-
tamente el libro ante la mult i tud de la nación. Y a se ha visto 
en el § I I cuanto fué motejado i hostilizado F e y j o o por el vulgo 
de alto copete de España, porque profesaba la filosofía "del herege 
Bacon de Verulamio." E l jesuí ta mexicano A g u s t í n de Castro, 
nativo de Córdoba, libre pensador en materias filosóficas, tradu-
jo al castellano la obra de Bacon "De la dignidad y progresos de 
l a s ciencias"; la imprenta no era propicia a es ta clase de libros, el 

(1) Traducción del Jiustrísimo Sr. Loza en su Pastoral de 31 de énero 
de 1871. '/ ' 

(2) Pió I X estableció el telégrafo i los ferrocarriles en sus Estados. 
(3) ' Aquí están aprobados todos los descubrimientos i verdaderos progresos 

en las ciencias filosóficas modernas, hechos por católicos, por protestantes o 
mahometanos etc. 

(4) Aquí están aprobados los buenos principios y métodos de la mataíísica 
moderna, 

del sabio jesuíta quedó manuscrito i se perdió (1). Hoi e n s e -
minarios católicos de México se elogian algunas doctrinas de Ba-
con de Verulam como mui conducentes a la religión (2). I ha ve-
nido León X I I I con su famosa encíclica i ha dicho: "recibiremos 
con buena voluntad y agradecimiento todo lo que se haya dicho 
sabiamente, todo lo útil que se haya inventado y excogitado p o r 
cualquiera." 

Nuestra célebre poetisa Sor Juana Inés de la Cruz nos da una 
idea exactísima de la lógica, de la metafísica, de la medicina i de 
toda ciencia natural cuando dice: 

El discurso es un acero 
Que sirve por ambos cabos: 

v De dar muerte por la punta, 
P o r el pomo de resguardo. 

David mata a Goliath, despoja.al gigante filisteo de su espada 
i con ella misma le corta la cabeza. H e aquí lo que aconseja León 
XII I en su citada encíclica respecto de los libros i descubrimien-
tos de los hombres de diversa religión (3). En la última noche de 
Ilion, hallándose los troyanos en la últ ima extremidad, le ocurrió 
a Eneas un pensamiento feliz: dijo a la ardiente juventud t roya-
na: "Cambiemos nuestras armas por las de los griegos:'' Mute-
mus clypeos. Se quitan sus armas, se visten i acomodan el escu-
do, el morrion i la espada de que despojan a muchos cadáveres 
de argivos, se meten entre los griegos, que en la ciega noche los 
creen de los suyos, i hacen una g ran mortandad. Terror pánicc 

(1) Beristain, artículo Castro {P. Agustín de). 
(2) El Sr. Presbítero D. Trinidad Alva, catedrático de filosofía en el semi-

nario de León de los Aldamas, en su discurso pronunciado el '27 de agosto de 
1884 encomia i con razón esta sentencia de Bacon: "En Filosofía, libar mueve 
quizas al ateísmo; beber bastante hace volver a la Religiofi:" Leves gustus in 
Philosophiamovent forte ad atheismum; pleniores lwustus ad Religionem 
reducunt. 

(3) ' "Ciertamente, así como los enemigos del nombre cristiano, para pelear 
contra la Religión toman muchas veces de la razón filosófica sus instrumentos, 
bélicos, asi los defensores de las ciencias divinas toman del arsenal de la filo-, 
sofia muchas cosas con que poder defender los dogmas revelados. . . Esta es-
pecie de religioso combate fué usado por el mismo Apóstol de las- gentes, co-
mo lo recuerda San Gerónimo escribiendo á Magno: "Pablo, capitan del ejér-
cito cristiano, es orador invicto; defendiendo la causa de Cristo, hace servir con 
arte una inscripción fortuita para argumento de la fé; habia aprendido del 
verdadero -David á arrancar la espada da manos de los enemigos, y á cortar la 
cabeza del soberbio Goliat con su espada " 



causaban a los aztecas al principio los caballos, los cañones i de-
mas armas de los españoles; pero despues, en el sitio de seten-
t a i cinco días i toma de México, en ese hecho digno de la epo-
peya, ¡qué bien manejaban las espadas toledanas de los españoles 
que apañaban i sacrificaban! E l protestante Gut temberg inven-
tó la imprenta, ¿i qué arma mas poderosa en las manos de los ca-
tólicos que la prensa? Mutemus clypeos. Aristóteles era gentil 
¿i qué ariete mejor que la lógica de Aristóteles en las manos de 
tíanto Tomas? Mutemus clypeos. L a geologia es una de las cien-
cias naturales modernas, aquellas ciencias que aborrecían nuestros 
abuelos de España i de la Nueva España llamándolas cosas de he-
rejes-, ¿i qué arma mas hermosa que la geología en las manos de 
Bonald, par a-confirmar la verdad del Génesis en su libro "Moisés 
y los geólogos modernos"? Mutemus clypeos. Los sacramentos az-
tecas, los indios, los chinos i los de los demás pueblos paganos ;qué 
escudo mas fuerte para confirmar la verdad bíblica de la religión 
primitiva? Mutemus clypeos. P ro tes tan te fué, en fin, J u a n Ful-
ton> inventor de los buques de vapor, i Monseñor Dupanloup 
Obispo de Orleans, en su carta pastoral sobre el Concilio Vatica-
no, celebra los buques de vapor i los ferrocarriles que llevaron a 
los Obispos de todas las regiones del mundo i loa reunieron baio 
las bóvedas del Vaticano. Mutemus clypeos, 

XXVII. Testimonios del crítico Sarmiento, 
Estando imprimiéndose el parágrafo anterior, i cuando dobla-

ba el 'Cabo de las Tormentas i me acercaba al término de mi via-
j e a una remota i no explorada región, ha venido a casa un 
zapatero llamado Higinio Moreno, tercero dé San Francisco de 
esta ciudad, que ya otras veces me habia cambiado libros vie-
jos por algunos de mis folletos, i entregándome un libro me 
dijo: "Señor* ¿quiere Ud. este libro por el cuadernito de las Ins-
cripciones?"—"Sí,'' le contesté sin saber qué libro era, i le en-
tregué mi folleto "Inscripciones colocadas en las paredes del 
Liceo del P a d r e Guerra ." Despues abrí 'el libro i vi que era un 
volúmen perteneciente a una obra de veinte i tantos volúmenes., 
a saber, el tomo 21 « del "Semanario Erudito" por D. Antonio 
Valladares, impreso en Madrid en -1789, i en él-me encontró un 
opúsculo mui interesante intitulado "Reflexiones Literarias so-
bre una Biblioteca Real y sobre otras Bibliotecas públieas'' (pro-
yecto), escritas en 1743, es decir, a mediados del siglo próximo 
pasado, por el doctísimo Fray Martin Sarmiento, monje bene-

dictino de Madrid . De <}ieho opúsculo son los siguientes .testi, 
monios. [ e v ¡ epyíA^r ^ „• 

J M P E D I M E N T O E N j i S P A Ñ A T O D A V I A A M E D I A D O S D E L S I G L O . 

P R Ó X I M O P A S A D O , D E A P R E N D E R - L A S C I E N C I A S F I L O S Ó F I C A S 

M O D E R N A S E N L A S J J N I Y E R S I D A D E S I COLEGIOS, P O R E L A T R A -

SO E N L A E N S E Ñ A N Z A P Ú B L I C A . 

"Gás tase en ellas [las Universidades] mucho tiempo, y se ocu-
pan allí t o d a su vida muchos hombres, los cuales, agregados á 
academias, podrían ser muy útiles para la perfección de artes y 
ciencias. E l que se lea y se escriba en las Universidades, ocu-
pando los oyen tes (discípulos) todo el dia en escribir lo que oyen, 
me parece u n a de Jas cosas mas excusadas, y que se practica por 
falta de reflexión á lo pasado. Ant iguamente y cuando no habia 
imprentas, hab ia muy pocos libros, y esos caros. N o era fácil 
que todos los oyentes los tuviesen, y así bastaba que los tuviese 
el maestro, y p a r a suplir la necesidad, leia el maestro para todos 
y les explicaba lo que les leia. Hallóse la imprenta; por lo cual 
á poca cos ta podian tener los oyentes cualquiera de los libros que 
les quisiese Leer y explicar el maestro. P u e s ¿á qué fin seria conti-
nuar en aque l l a penosa práctica? ¿A qué será gastar ya tan to 
tiempo en ella, perdiendo los oyentes la vista y la forma de letra 
y los principios de latinidad con que entraron? Que se Ies ejer-
cite la memor ia y el entendimiento, pase, y eso solo se debe i n -
tentar ; pero que se les ejercite la paciencia, la letra, y se haga 
perder t a n t o tiempo, solo sirve para retraerles la voluntad y la 
aplicación. E s t o es no quererse aprovechar del grande invento 
de la i m p r e n t a , por continuar en una antigualla inútil, penosa, 
despreciable." 

"También es muy necesario que en las Universidades se resta-
blezcan las cá tedras que están dotadas para aquellas facultades dis-
t intas de la Teología, Medicina y Jurisprudencia. Abranse los libros 
extraños (1), y se verá que sus autores unos son catedráticos de 
Historia, o t ros de Retórica, otros de Matemáticas, otros de lengua 
«•riega, o t ros dé lenguas sagradas, otros de lenguas orientales etc. 
'Todas es tas cátedras, aunque fundadas, ó están sin maestros 6 
están sin discípulos en España.. • Todos se aplican á las tres 
facultades de arriba, porque soló por allí esperan hacer fortuna 

(1) Escritos en las naoiones extranjeras. 
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cite la memor ia y el entendimiento, pase, y eso solo se debe i n -
tentar ; pero que se les ejercite la paciencia, la letra, y se haga 
perder t a n t o tiempo, solo sirve para retraerles la voluntad y la 
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"También es muy necesario que en las Universidades se resta-
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t intas de la Teología, Medicina y Jurisprudencia. Abranse los libros 
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(!) Escritos en las cationes extranjeras. 



(l) . A la verdad no ván descaminados, pues son pocos loa que 
quieren estudiar por solo saber. U n o que fuese muy versado en 
en las facultades últimas (2), no tendria que comer. Si hoy vi-
•Viesen Tolomeo, Euclides, Arquímedes, Apolonio etc, necesita-
rían aprender otro oficio para- ganar su vida. Y si esto sucede 
respecto de los maestros, ¿qué atractivo hallarán los padres, p a -
ra dedicar sus hijos á aquellos estudios amenos y que no son ^á 
pane lucrando? E s pues preciso para que haya maestros que ha-
ya oyentes, y para que haya oyentes, que tengan premios á que 
aspirar.5 ' ^ _ 

"Entablado eso, se utilizará infinito la república literaria española 
en la Universidades y en las academias. E n aquellas, en cuanto álas 
meditaciones especulativas, y en estas encuañto á las experiencias y 
notibias prácticas. De lo primero creo que tenemos en España lo que 
basta; pero de lo segundo nos falta mucho de lo que tienen 
otrás naciones. Los que han visto los tomos de las Historias y 
Memorias de las reales Academias de París , qué ya son casi, cien; 
los que han visto los Tratados filosóficos de la Regia Sociedad 
de Londres ó sus compendios; íos que han registrado las Memo-
rias de Trevoux, las Actas de Lypsia y otros inmensos, juegos 
(colecciones de libros) semejantes, conocerán que no hablo como 
desafec'io á nuestra nación, sino como celoso de que ninguna le 
echase el pié delante en excelencia alguna. Estoy firmísima-
mente persuadido que España es pais para todo cuanto se puede 
pedir á la tierra, y que sus naturales, en las potencias naturales 
y en las intelectuales prendas, no t ienen que envidiar á otros; pe-
ro á vista de lo que sé se aplican otras naciones, debo confesar, 
aunque con sentimiento, que por acá está muy tibia la aplicación, 
en especial á facultades prácticas. Y siendo cierto que es-
tas son las mas conducentes para los usos humanos, para las fa-
bricas, para el comercio, para la milicia, para la marina, para la 
agricultura, pa ra l a arquitectura, maquinaria, pintura, dibujo etc., 
fainas podrán florecer estas facultades, si no se introduce una 
universal aplicación á ellas, fijando premios á los aplicados, aun-
que fuese trayendo al principio maestros de otros países extraños. 
Bien notorio es que siguió esta conducta el Czar Pedro para ha-
cer floreciente en armas, letras y fábricas su imperio. Lo que act-
mira es que lograse todo en tan breve tiempo. E n tiempo de 
nuestros padres era la Rusia el pais de la barbarie, y ya en núes-

(1) ¿También los que estudiaban teologia? 
(2) Las ciencias naturales, 

tros tiempos quiere competir con el mas culto y literato. H e vis. 
to los ocho tomos- que salieron de la Academia de Petersburgo e a 
latin, y quedé admirado de lo delicado, erudito y curioso de sus 
disertaciones." 

¡La Rusia mas adelantada en laa ciencias Naturales que Bspa-
na4 ' ' " "... : 

Prosigue Sarmiento. " E l hecho s» que la conducta del Czar, 
y que con felicidad se continua, ha dado zelos á los turcos. Cre* 
yendo éstos que sólo la li teratura había hecho temibles á los mos-
kovitas, siendo antes unos enemigos despreciables, solicitaron in-
troducirla.en los dominios del Oran Señor, y aun contra su vieja 
máxima, establecieron en Constantinopla reales imprentas. Lei 
el catálogo de los libros qué ya se imprimieron en Constantino-
pía en varias lenguas orientales, y si se prosigue, vendrán de allí 
curiosos libros para enriquecer la república l i teraria/ ' 

"La real Academia de Matemáticas en toda su extensión es tan 
precisa en España, que me atrevo á afirmar que de la general 
inaplicación de nuestros nacionales á aquellas artes y 
ciencias, se ha originado que necesitemos de extranjeros para 
muchísimas cosas. E l aumento de todas las artes mecánicas -de 
las manufacturas, y de todas las artes curiosas y útiles á la vida 
•civil, totalmente depende de la aplicación á aquel vastísimo y di-
vertidísimo género de l i teratura (las matemáticas). No todos los 
que han tenido los primeros estudios pueden ó quieren seguir la 
Teología ni la Medicina ni la Jurisprudencia, y es constante que 
teniendo en sí las Matemáticas un dulce atractivo, se inclinarían 
infinitos españoles á ella si viesen que otros se aplicaban." 

" P a r a promover este género de estudios son mas propias las 
academias que las Universidades. E n estas se estudia disputan-
do ó batallando á favor de algún partido-, en aquellas se ¡estudia 
conferenciando amigablemente unos con otros y •comunicándose 
sus respectivos progresos. Y siendo pocas las disputas que se 
ofrecen en los tratados de Matemáticas, que son fundamenta l -
mente precisos y útiles, se podrá introducir con facilidad ese es-
tudio entre todo género de españoles, que cursen ó no cursen en 
Universidades, que sepan ó no sepan latin, pues los libros que se 
imprimiesen de esas ciencias sin peligro podrán salir en castella-
no , , . Y por mas que censuren los viejos, soy de sentir que 
todo lo mas selecto que hay, ya de la Física experimental, de la 
Historia'Natural, de las artes mecánicas etc., se pusiese é impri-
miese en castellano. Soy test igo de que teniendo en su poder un 
maestro de tornear el célebre tomo en fólio del P a d r e Plumiér 



(1) para hacer todo género de primores á torno, ó en metal ó en 
madera, estaba desconsolado por no entender ni el latín ni el 
francés, los idiomas en que-sirnul se imprimió aquel precioso li-
bro (2) Conocí á un arquitecto que sentía muchísimo tener un 
Vitrubio solo en italiano, porque no entendía palabra de ese idio-
ma Ese mismo desconsuelo debe ser común a todos los demás 
oficiales mecánicos que desean adelantarse en su ejercicio y no 
pueden por falta de libros castellanos y de libros vivos fcatedráti-
eos) que los dirijan. Cuando intento el mayor lustre de la repú-
blica literaria española, tengo por fin concomitante el mayor es-
plendor y aumento de la república civil y el mayor útil y acrecen-
tamiento de la real hacienda. Estas tres cosas están recíproca-
mente conexas entre sí, sobre lo qué pudiera extenderme bastan-
te. Oioro hablar mucho en favor del comercio, y todo muy acer-
tado- pero digo que mientras España no procure aumentar los 
f rutos de la tierra promoviendo la agricultura, y todo género de 
manufacturas promoviendo las artes mecánicas, y uno y otro pro-
moviendo las artes y ciencias liberales (3), todo lo demás es an-
dar por las ramas y querer imitar á los extranjeros en el útil que 
perciben de sus comercios, sin imitarlos en los sólidos f undamentos 
m/Je echan." . , 

"He cido decir á muchos que hay ya tanto escrito, sobre todo, 
que ya no hay sobre que escribir de nuevo. Esto y el, citar el texto 
Nihil novum sub Sale, es lo que ha ocasionado una confiada d e s i d i a para escribir sobre asuntos útiles y necesarios en España. Bien 
creeré que hay escrito lo bastante, y aun lo que fastidie, sobre al-
gunas materias, así en España como en los países extranjeros; 
pero en estos también hay escrito lo bastante sobre asuntos ne-
cesarios y útiles á la república literaria y á la civil, 1 por te r 
ner tal cual noticia de esos escritos, no puedo menos de contesar 
que e n España aun faltan muchos de ese género. ¿Qué 
cosa mas necesaria en un pais que una exacta descripción cosmo-
gráfica, hidrográfica, chorográfica y topográfica de el? Pues nó-

- tese que el que quisiere en España enterarse del sitio, nombres, cali-
dades etc. de un lugar de los que no son muy famosos, no sobra 
á donde recurrir para saberlo... A mí me es mas fácil responder 

• de algún lugar ó pais de la China, pues tengo la grande Descnp-

(2) Ks77imul quiere decir juntamente. E s c o s a graciosa que estando 
Sarmiento reprobando el uso inoportuno del latín, él caiga en la mama ae 
mismo, que tenían rnui pegada hasta los sabios despreocupados, 

(3) Las matemáticas i otras ciencias naturales, 

,cion del Padre Marlini (1) y otros, que no de nn obscuro lugar 
de mi p a i s . . . Acabo de oir leer ayer noche (2) en el texto exiit 
'edictum a Caesare Augusto, ut describeretur ¡Jniversus Orbis (3), 
y me lastimo que habiendo pasado ya 1743 años despues acá se-
gún la era vulgar, no haya salido un edicto de nuestros augustos 
monarcas para semejante empresa en sus dominios, y que si ha sa 
lído ó no haya tenido el efecto deseado, 6 le haya tenido 
muy diminuto. El Universus Orbis del texto no supone allí, si-
no solo el imperio romano, y habiendo sido tan dilatado, se tomó 
no obstante el cuidado de describirlo todo. ¿Qué mucho, pues, 
se. proponga una Descripción de los Dominios de Su Magestad en 
España? No me paro en averiguar cual ha sido aquella Descrip -
ción del orbe en el tiempo que nació Cristo; si solo fué política para 
contar las personas sujetas á capitación, ó s i fué también geográ-
fica. Dícese que las Tablas Geográficas que nos conservó Toío-
toeo son el f rutó de aquella Descripción de Augusto, y yo lo creo, 
pues un hombre solo como Tolomeo, no pudiera haber compues-
to la centésima parte de aquellas Tablas con sus longitudes y la-
titudes. Además de esto, el nimio cuidado que pusieron los ro-
manos en dividir y describir las tierras en las colonias y ló poco 
que nos quedó de sus leyes agrarias, muestran muy bien que la 
dicha Descripción se haria con mucha individualidad." 

"Fal ta una Historia Natural de España, de plantas, hierbas, 
metales, minerales,, animales, peces, .aves, insectos e t c . . . Fal ta 
que en la Física Experimental, en las Matemática^ y. en. todas 
las artes serviles [mecánicas] se escriban muchos libros en caste-
llano, para que todo género de gentes tenga libros de su profe-
sión y oficio, y pueda en vir tud de ellos adelantar en las artes, fá-
bricas y manufacturas. Esto mismo se ha hecho en las do» 
mas naciones extranjeras, y esto hacían los griegos^ roma-
nos etc., cada uno en la lengua vulgar de su pais.,,.. L a Acade-
mia Real que se fundase de Matemáticas, podría sacar también 
anualmente otro tomo de observaciones ó.Memorias para la Arit-
mética, Algebra, Geometría, Optica, Estática, Cosmografía, Mag-

(1) Italiana. 
(2) La Noche.de-Navidad, :en;la que se-eaütábar fiolemne i hernioeamen&e 

en los coros de los monjes la narración litúrgica del Nacimiento de Jesucristo, 
llamada vulgarmente la calenda._ E l opúsculo de Sarmiento tiene la fecha 
dé 30 de diciembre. • 

(3>; "Salió wediéio «de- ^nélfuewáíéfcrito,^;«.!' 
«ibabdoĵ  " * "O ©o oienib ovoq trlfiS > 
-eax 0,-as i o q ob&ibaQ oxx .(«¿nev w ) eeiftfl •. • o í d a ©o 
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netologia, Física, Astronomía etc. Y si como es íáioft , se erigj) 
un Observatorio. Astronómico d imitación del dé 'Pá-ris, ;se 1 habian, 
de comunicar á' todos las observaciones, que en el dicho Observa-
torio se hiciesen." - , . 

" A proporcion se habian de encargar los de la Real Academia 
de la (publicación) de otro tomo periódico, qué comprendiese los 
sucesos políticos, militares etc., como iban sucediendo en España, 
Europa, Indias, etc., no -traduciendo otros libros extraños de es-
te género, sino: escribiendo por basa los de nuestra monarquía, y 
escociendo de los libros extraños aquellos sucesos mas singulares. 
Me corro de vergüenza que en España no hayamos de 
pasar de ser meros traductores y copiantes, de un género 
dé libros que acá se pudieran componer de nüevo sin mucho cos-
te ni t r a b a j o . . . Me inquieto que se gaste tan to tiempo en ave-
riguar y saber las cosas de Egipcios, Griegos, Romanos etc., 
y tan poco en averiguar nuestras antigüedades. Nada propongo 
aquí que no sea lo mismo que ya hace afiOS "se ejecuta Cß 
Francia, Italia, Inglaterra, Alemania etc.̂ ' 

Tal es el juicio, no de un autor extranjero a quien los partida-
rios del gobierno vireinal pudieran atribuir desafecto a España i 
Escudarse con esto, sino de un autor español; y no español escri-
tor, público adocenado, cuyas apreciaciones ño tuviesen valor al-
guno, por carecer de estudios sólidos i de verdadera instrucción 
i escribir solamente por un ampr exagerado i sin juicio'á sü pa-
tria, sino que.es el juicio criticó de uno de los mas sabios de su 
época, señsáto, testigo ocular de los hechos que refiere, monje 
benedictino1 como Feyjoo, dignísimo discípulo del misino, i que 
en el campo cerrado de la buena crítica lidió en defensa de las 

ttóctrína& dé sú maéitro, por medio de su "Demostración Críti-
co-apologética del Teatro Crítico de Feyj.oo,'' ejue escribió y 
c<̂  en dos tomos. 

ííylüiií.iji -'.r.oon .t;¿í'j í j oflf9Jü-i'ii- oo '¡: 4>0JV.. \ '-'iiO 

J M P E D I M E N T O E Ü . p S P A Ñ A T O D A V I A A M E D I A D O S D E L SIGLO 

P R Ó X I M O P A S A D O , ' D E A P R E N D E R ' LAS C I E N C I A S F I L O S Ó F I C A S 

M O D E R N A S , N O S O L A M E N T E E N LOS C O L E G I O S , S I N O T A M B I E N E N 

LO P R I V A D O , P O R L A F A L T A D E B U E N O S L I B A O S . 
h"ii ,r . • f'-.R «f»í*nitííf OBSßSifäßS «{ B9?£T0ffl 80f '.•b íO'iCD SOÍ (75 

í)ice Sarmiento: " É l comercio de libros t iene dos Utilidades 
la de extenderse y pulirse la racionalidad (la civilización), y la 
de salir poco dinero de un Estado y entrar mucho en él á título 
de libros venales (de venta). ¿Cuanto no h a ent rado por este me-

Jio en Lyon, Yenecia, París, AmbereS, Amsterdam, Colonia, 
Francfor t etc?, ¿y cuanto no está entrando cada dia? Poco respecti-
ve es el dinero que sale d.e Espáña á título de libros-, pero excede 
«mello al que en ella entra por el mismo título. Ya co 
nozco que será difícil suceda lo contrario, pues en caso de qus $1 
España se ̂ imprimiese un buen libro, presto le reimprimirían ó 
contraharían los extranjeros, y seria muy corta la sáca del de 
España.' 

"En Italia, Francia, Alemania, Inglaterra .etc. está tan intro-
ducida la moda de tener por preciso adorno, de la casa una selebiá 
y numerosa^ biblioteca, que no Hay persona de esfera alguna que 
iio procuré á emulación, formarla segün sus medias, y tal vez ma-
yor que lo qúe los medios alcanzan. De esta útil y racional mo-
d a l e siguió nátUralmenté que Una afición á comprar libros tan 
Universalmente introducida, pasase en infinitos aficionados á ser 
afición Casi viciosa ó á pecar en algo de manía, que es. la enfer-
medad que Cofa él nombre de bibliomania ó biblomania se ha a-
tribuido á algunos literatos. Sobre este fundamento pudieron 
fabricar los libreros é impresores de aquellos paises tan excesivos 
eaudkles como poseen, y halagados d,e ganancias tan infalibles, se 
Animaron y animan i costear t a n Costosas impresiones y re im-
presiones de juegos de libros, como cada dia salen. Los libreros 
é impresores ;de España, aún juntando sud cáücfalés, no son po-
derosos para costear semejantes obras de • 20, 3'0 y 40 tomos 
eri foiiò,: verbi gráciá. Y aun én él caso qité' púdieséñ costear-
los, ise perderían infaliblemente, por falta de comprador. ;Qué 
bien reimprimirían en España lo qúe pòco ha se ,há réimpreáó y 
actüalméñté sé está reimprimiendo en A n e c i a ! (1): la Hister ia 
Byzantiñá GreCo-JatìrVa en 30 tomos; los Grevios y Grmwviós 'evL 
las antigüedades de ;ít^lia, que ya son ó serán 43,tomós| los: San-
tos Padres que sacaron los Benedictinos cíe Francia v Serali 100 
tomos; las Obras del Tostado y las de Cornelio á; Lapide; los 25 
tomos dé las Dec-isi'ohès de la Ro ta r los 23"de;lá Ccfíeccipri dé los 
Concilios; las del Pad re Mabillon etc. Todos.estes tomos ,y en 
folio, suben á mas de 300, sin Contár mas de 'otros ¿OO'de jüégos 
menores, y todos se van, reimprimiendo en Yenecia, y ya están 
impresas ó reimpresas y venales mas de las tres cuartas par tes de 
de dicho número. Puse ejemplar en Veñéciá para reimpresiones, 
y "pudiera poner otros ejemplares, no sblo 'dé reimprési'ónes, sino 
también de impresiones, en.Paris, Lyon, Londres, Oxonia, Antuer-
pia, Haya j Leiden, Amsterdam, Lipsia, Colonia, Francfort , Basi-

(1) ironia. 
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lea G i n e b r a , Florencia, Roma etc. Solo Espáfia no puede ale-
gar a l f f i m moderno ejemplar semejante. ¿Qué prueba mas 
convicente de la miseria de nuestros libreros é impresores? ¿Qué 
señal mas evidente de la escasa compra y venta de libros en Es-
paña? ? Qué mas bien fundado argumento que el que se deduce 
de todo lo dicho para prueba de que la afición á comprar libros 
está sumamente amortiguada?" _ , . 
• "No faltaron libreros extrangerós que viniesen á establecerse 
en Madrid Acuérdome de los primeros. que vinieron y cuando-, 
pusieron tienda. El año de 1725- comenzó Mr. Barthelemy, y 
del mismo brazo salió como ramo Pedro Simón y J u a n su her-
máno todos libreros franceses, E l mismo año ó el de 726 puso 
librería Felipe Repet i y á su imitación despues Antonio Barom, 
todos libreros italianos, y derramando así estos como los france-
ses diferentes vendedores de sus libros por. España, comenzó á 
extenderse algo la venta y compra de libros, y los libreros nues-
tros, nacionales comenzaron á traer el .surtimiento: de los que ha-
bían de vender en derechura de los pcdses eptrangeros. 

" A u n hay mas. Palpando los libreros extraños que ya de Es-
paña les pedian muchos libros, ellos mismos por emulación en-
viaron emisarios, para entablar correspondencia con los libreros 
v hacer su negocio. Los primeros fueron los de Vülé, que á esto 
enviaron á su hijo Roque á España el año de 1729. Siguieron 
los Tournes, enviando al Señor Dubillard, Repitió de Vúle, j 
repitieron los Tournes, y poco ha vimos en esta corte [Madrid , 
con semejante comision al hijo de Leonardo Yen tunm librero é 
impresor de Luca. No hablo de oídas; todos los referidos los_ co-
muniqué en mi celda. EN.los primeros, veinte años dé. este siglo 
no había librero extraño en Madrid; solo vivía un Anison, des-
cendiente de íos An i sones / f r ancesesque . t r a í a tal cual libro de 
fuera y le vendía según su antojo. Los demás eran libreros es-
pañoles, que entonces no se extendían mas que á comprar.y / e n -
der libros triTÍalesí y comunes; y el que mas mas, á trafi-
car en libros facultativos^ que llaman dtpane ¿ i ^ W o , verbi 
S ' de Medicina, £ eyes y teología , fíoy han mudado de.as-
l & f e e o s a s : S p solo,íos libreros hacen.venir de fuera^uales-
| ¿ i era g é t i e m d e libros ¿ ¿ r p p b m o i t tóconsumo, a n o 

' repetidok [ c M o m ^ ^ m venales, convidándonos á . q ^ c o n 

"Los que no están } mfp^m^dos.; del comercio en Europ%imr^a 
acaso que antes bien es Espina se imprimen, se reimprimere 

compran y se venden infinitos libreé. Pondrán él ejeimplo efi es-
ta corte, en donde Bunca mas que hoy, dirán, se ha visto el co-
mercie literario mas áoreeiente. Los que así discurrieren esta-
rán ignorantes de do que pasa fuera de Madrid, en España, fuera 
de España, en Europa, y vivirán muy engañados en el modo dé 
entender qué es comercio literario. Pero confesaré que tienen eii 
alguna par te razón; esto es, euando creen ó afirman que ese co-
mercio, tal cuál es tá hoy, está mas floreciente en Madri4 que an-
tes; no que antes retrocediendo un siglo, sí solo que antes j e t r o -
cediendo algunos decenares de anos. No me detengo en fijar laá 
épocas de las restauraciones y de la decadencia de la L i te ra tura 
en España; diré sí, que conociendo yo & Madrid desde 1710 has-
ta este presente año de ?43, he observado que el comercio lite-
rario de comprar, vender, imprimir, reimprimir .y leer libros ca-
da diá se ha ido aumentando. P e r o al mismo' t iempo debo con-
fesar qué ese aumento, según el estado en qué se halla ese comer-: 
cío en las naciones, es nada o muy diminuto." 

"Bibliotecas públicas.—Este artículo por ser nuevo pide alguna 
extensión. Reduce el pensamiento á'^ue yo desearía infinito que S. 
imitación de lo que nuestro Monarca hizo én su corte, hiciesen lo 
mismo los que pudiesen en otros lugares populosos. Esto que pare-
cerá novedad en España, es ya viejo y muy trivial en otras na-
ciones. Al lá apenas hay^ lugar de forma, en el cual no haya al-
guna biblioteca pública, que á tales y tales horas esté patente & 
todo el mundo, para que "á ella vayán á leer y estudiar los que no 
t ienen libros, ó los que no tienen todos los que necésitan para es-
cribir alguna obra. Ya veo cuan ardua parecerá la empresa; pe-
ro son. tantas, las utilidades que preveo se séguirán si se consigue, 
que se debe reputar por logro cualquiera diligencia que se aplr-
que 'y cualesquier maravedises que: Be expendan." 

Despues de hablar Sarmiento de los fondos que se podran a-
s i g n a r p a r a bibliotecas públicas, dice; "No pretendo que esas 
rentas sean cuantiosas, ni que las bibliotecas públicas sean infini-
tas, ni que las que se formaren sean numerosas de libros. Se 
han de jun ta r bibliotecas públicas primeramente en todos los lu-
gares en que hubiere públicas Universidades; i tem en todas laá 
ciudades en que hubiere catedrales; pero en donde concurriere u-
na y otra cosa, bastará que solo haya una biblioteca- p ú b l i c a . . . 
A la verdad, es cosa vergonzosa que algunos lugares populosos 
tengan tea t ro público para comedia, plaza formada para corridas 
de toros, casas públicas de todo género de juegos, y aun sitios 
públicos en que se ejercite la ociosidad, y no haya alguna casa 



pública en q u e se e je rc i t e la rac ional idad y ta j u v e n t u d » ( i ) 

G - r a S t i S ' l f r ^ T ^ ^ 6 - ^ 7 a h a * escuela, aulas fe 
ó ú t T n t f f i a ' , T e ° l ° S k a > ü n i ^ s i d a d e s , colegies etc., y 
que nunca fa l tan. en "los conventos librerías comunes. As í l 
a n T o n J U e / ° n ^ ^ x c u s a d a s esas bibliotecas públicas que 

tanto pretendo se establezcan. Responda por mí la 'experiencia, 
- ^ o lo. dicho U m f o mas se halla, en P a % , en .Roma y e n S 
t ío . , lugares en que.hay; bibliotecas públicas: todo lo.dicho ¿ lia. 
I » » e f f P f d e e l Marques de la: Compue t a f u ^ 
biblioteca publica: tocio lo dicho, .excepto Univers idad, se halla-

N o % ( M ' - r í d ) C U a n d ° 8 8 f ü n ' d ó i a b ib l io teca Real , 
d ' i T v ; s t 0 , s i » g ^ a r e s progreao.s de la L i t e ra tu ra 

t ^ / P ^ * * ^ ' los due-n'o.hal3ia;&ia,tes;. luego.algo hay 
de j s p e c i a i conducencia para el fin eií las bibliotecas públiSis." 

V* eivías escuelas, áulas, colegios 
con . la > 0 l ) l igackn y :po E miedo ; en las 

bibl iotecas publ icas se lee,- se es tudia con t o t a l l iber tad , así d e 
p a r t e - d e ! t iempo, como d e las m a t e r i a s ^ s iéüdo laapl icac ion-a l 
es tud io u n a cosa p r iva t iva d e la vo lun tad y l i be r t ad h u m a n a , n o 
| a n t o ; s e d e b . e esperar d e ' u n o s estudios, .violentos,, cuanto, de u n o s 
e l u d i o s t o t a l m e n t e l i b r e s . , , ^ n es tud ian t ino , q ü e en la aula nece-r 
s i t a cas t igo pa ra leer u n a l l ana cte-un l i b ro -con \a t enc ión y p a r a 
estar .en-el la u n a W si á :su l i b e r t a d l e dejasen-soló! u n a biblio-
teca , s e n a forzosa la violencia p a r a f a c e r l e ¡sdlir,' r e v o l v e r í a casi 
t o d o s los l ibros , leería mucho de ellos, y a p o c a s e n t r a d a s q u e l e 
permi t iesen se encender ía en u n a s u m a afición á. k s l ib tós ToU 
dos he iúps sido- niños, _y así p o d r e m o s b a b l a ? d e . expe r i enc i a •Con-, 
fieso :que, la t a l cual af ic ioa .que -tengo á l é e r , ecái: i indiferencia & 

R Z ' -'íib .Tiohrpbjjo OT:;OI i o q ' i r d u q e i odob os o;;.¡> 
(1) ¡Terrible argumento!: - Másiíüé; • cuando Wp'áftií ! se há:;$s£o i se 

ve una conque no sediá visto ni sely&en liinguriá íftáidellaSMéioiies'mo-
liasta los cláusfa-os (tedoctoimihMiilos-*eyes;.como ' 

M S ? ^ J í r ' í11 . ^ o ^ Y . i ^ e r n a ^ o , VII,li 
asjsCiao cón gran placer -i entusiasmo a los .espectáculos, de, lides de toros.. i 

• l l f e ffi que antes de mediados" del siglo próxima pasado,, los .espano-
le« de la primera nobleza i los mismos reyes . Quios ' V i Felipe IT han lidia-

Aoros en la plaza-pública. Solo Isabella Católica!i Ca¿lós: í í l han 
r^robadoresa-diyersiQn: da:primera en lo f^&Úlárd ' s in áfrfeVéráe; pór Con-
sejo do su confesor,Fiay;Hernando de T a k v e ^ a J d a r una te qtte-TuW-bufi 
S o t 1 1 s e | U ü d , 0 ' expidiendo clicha leí,- que -se estrelló contra.él sentimiento. 

va S ¿ Ó f 7 ^ . m í ^ & W t a n t i^ fw4M 41ama Beristain a ¡la Nue-' 
S ¿ & Universidad asistía a las'espectáculos públicos, 

° M e s n ?£ las fieatas. de epitalamio i aataHao de los reyes, -

• ' ? i e . C - ' r- - ~ T (." 
c t r á cMlquiera diversión.,, nb tan to ' l a be adquirido de lo que me 
hacían estudiar en la escuela, aulas,' colegios etc., cuanto de lo que tí. h.n.vi.a.d illas l<»i a irr\ Crin lihprf.arl • Afrw rtírr A-

ñiños; quiero decir que no habrá hombre qúé no.adelante más.es-
tudiando con libertad de propia elección y aplicación, que atado 
con violencia á'algún género.dé estudio. . 'Así sé experimenta (¿iré 
porque aquellos estudios 'pór obligacióh tiomíénzán con castigó y 
violencia/pocas veces excitan afición; jgéiíéralme'nte se mantienen 
como por ófiéio ái sé. continúan, y suelen ál mejor t iempo inducir 
Un género dé Aversión, aún ' á lo mismo qúé se ha profesado. So-

«„4.X- -^AÍLJXU- - .... O-

quesemiranan'con píalos ojos. Aqueiiosestüctiqs (le pfótesion'tie'-
nen su cierto-'termino, ultra del cual í imitación, de íos oációs 
mecánicos, ni sé lee mas, ni se estudia mas, ni se adelanta mas, á 
no. ser que por otro lado se haya, adcjit ináo'una afición .verdácíe-
rá, libre, constante á las letras,. Iá cü^r ' so^s 'é Wcábe con i a vida," 
• ; El-anter ior juicio, crítico admira eh Un monje 'que habia 'hecho 
sus estudios por obediencia i que conociá el méri to de la obedien-
cia, A algunos de ni.is lectbrpsqiarecérá éfé'étiVáment'e' Uná'pá-

m 
propio 
t á de-íógica;- c'éfundlehdo los t iempos (1) 1'ju¿g-ándo pór eres tu^ ' 
RL I A N A^N R* 1 A« R\IT AFILVART /#> I N . N'Í /-I * A 1 K ..' ' AX1 ^ A «V ÍL N LÍL VI 

verdaderas iyinui; bé'llaá;-;hada" 
yo confirmar el juicio crítico; dé, 
históricoé; mas en gracia1 "de l a b r evedad ; '¿ít&ré' sóláínente^él si-
guiente tomado de la biografía del jesuí ta Campoy, que ya . he 
n.-PfiÁ'ntói'l-A á. Iá n'nonní». ^r 

(1) Distingue témpora. 



-338 • Sj» \J 
P.adr^ Miguel Quijano, jesui ta de mucho saber, pero por des-
gracia de no menos aspereza con sus discípulos, á quienes cas-
tigaba por las mas insignificantes taitas: es;í^ dureza, junto con 
la que había experimentado en la escuela cíe Belem, abundante 
mies de azotes, como dice con gracia el Pad re Maneiro (jesuita): 
inimensam punitiomm segetem, llegó á exasperar tanto al j.óyeq 
Campoy, que vendiendo el :manto y la beca, se huyó del colegio, 
tomando el camino á pié etc.. .Volvió despues ^ M é x i c o á estu* 
diar el curso de teología en .el Colegio. Máximo-<Je San Pedro y 
>3an Pablo; y como ya estaba perfeccionado en el método de es-
tudiar, durante el curso de la sagrada ciencia no quiso sujetar-
se á las lecciones que dictaban sus maestros, sino que acudiencjcí 
á las fuentes, su morada ordinaria era la biblioteca del colegio, ia 
mayor y mas copiosa que f M ^ V w M i i ^ re-
ligiosas. ' Allí tema constantemente en las manos. lo§ principales 
doctores, ya teólogos, como los que ora po-

lémicos,-jurisconsultos ó moralistas, sin dejar por esto de ocu-
parse-largas horas con los historiadores de todas las naciones, 
poetas, filósofos, críticos, -matemáticos, y oradores de todos los i-
diomas. v Esta- su reducción al. buen camino en. el es t ib io de¡ 
las ciencias, lo puso en peligro de ser abochornado en el e%ii 
hien que sufrió, en la conclusión del curso de teología. Casi des-
conocía enteramente las lecciones dictadas por sil profesor, así 
es que, no pudo dar razón de ellas minuciosamente en el examen, 
lo que le a t ra jo la reprobación de los maestros por la que llamai 
ban su ignorancia; pero como antes" etc». 

Prosigue Sarmiento:.- "Los literatos de oficio, si no t ienen 
particular afición á todo género de Literatura, compran pocos li-
bros, y esos son puramente ¿repisos para su facultad (1), A -
quí se palpa la razón p.orqup ,el h?ber bibliotecas de comunida-
des -en los lugares populoso^ ^ a q ^ i j i p e ^ u á ^ bjliotecas pú,4 
blicas. - Lo. primero, porque aquellas no están libres y patentes 
á todo el mundo por mañana y por tarde. Lo otro, porque pon 
numerosas que sean, nunca- son universales en todc* género de li-
bros, lo que es muy del caso en las. bibliotecas públicas» para ha* 
lagar los vários genios de 'los SNfefg i eyidjíncíá en que 
las bibliotecas de las eomuniclad.es (conventos de monjes) se com-
" • . . . • r i 
Cft ' ,'T '"' • 7 ; •'!"';.'•..:..;-.-.>: i Ai v A "' • - -'-

(1) Llapia literatos d,e oficio á aquellos. que.poco antes ha llamada litera-
tos de pane.lucrando, á saber, aquelípscque desempeñaban una..cátedra u o-
tro empleo semejante porobhgácioñ i ñeceBiíadVcomo la del sueldo para co-
mer, . 
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ponen por lo común de libros sagrados, y solo se aumentan con 
los que dejan los religiosos. _ Y como estos, generalmente hablan-
do, siempre manejan un mismo género de libros, se aumentan 
las dichas librerias en libros duplicados, no en libros diferentes... 
Así resulta que aunque las librerias de las mas de las comunida-
des son muy buenas, son muy diminutas para nuestro intento y 
según está hoy el gusto de las letras en las naciones... 
Por lo cual, para que haya compradores de libros, es indispensa-
ble introducir la afición á e l l o s . . . P a r a lo cual no hay medio 
mas fundamental que el dicho de fundar bibliotecas públicas," 

"Se r i a útil que saliendo un buen libro fuera de España) se 
reimprimiese acá; y despues no se permitiese entrar ejemplares ex-
traños, ni llevar á países extraños nuestros ejemplares. Pe ro pa-
ra conseguir el fin, dicta la razón que á lo menos haya igualdad 
de precio, calidad, encuadernacion etc. de este mismo libro i m -
preso y reimpreso. Querer que un pobre literato, pudiendo com* 
prar un libro en papel fino, con buena le t ra , bien correcto, y bien 
encuadernado por cuatro, verbi gracia, aunque impreso en las na-
ciones (extranjeras), haya de comprar por seis el mismo libro en 
mal papel y mala letra, lleno de mentiras y mal encuadernado, 
solo porque se reimprimió en España, es querer que del todo re-
nuncie al derecho natural ." 

"Habiendo propuesto que seria útil que se reimprimiesen en 
España aquellos libros de los extrangeros que fuesen más necesa-
rios, es precisa una precaución contra el daño que se pudiera se-
guir de esta práctica. Apenas habrá libro de extrangero, que no 
teno-a alguna cláusula que acá no nos gustará, ó por título de re-
lio-ion, de buenas costumbres, del honor español, ó del de algún 
sujeto de primer órden (1). N o es razón que esos libros, si por 
otra par te son útiles, se dejen de reimprimir por esta ó la otra 
cláusula disonante, que con facilidad se podia suprimir. No ha-
blo de los librbs de los protestantes que ex profeso t ra tan de reli-
gión, controversias, del Papa etc. Ese género de libros, ni se de-
ben reimprimir en España ni aun se deben admitir. Hablo de 
muchos libros de ciencias humanas: de Gramática, de M a t e m á -
ticas, de erudición antigua, de artes mecánicas, de Física, Medi-
cina, Botánica etc., cuyos autores han sido herejes.'] 

Sarmiento presenta un catálogo de obras que debían imprimir-
se i entre ellas las siguientes: " 1 2 ? Coleccion- de todos los Via-

(1) Verbi gracia, los reyes absolutos, los Inquisidores i los demás venerables 
bonetes, brillantes pelucas i reverendas capillas. 



£es que hicieron y escribieron los españoles á varias partes del 
mundo, y en especial k la América, y de todas las Relaciones 
primitivas q«e los gobernadores (1) remitían porobligaiáoa á JbV 
pana, y creo que se hallan en el Consejo de Indias" [2]. 

"Cada Catedral, cada Religión, cada Señor (3), cada Monas-
terio, debería reimprimir todos sus antiguos monumentos, y co-
municar los raros manuscritos para que se imprimiesen. No ha-
ciendo antes esto, jamas se podría escribir Historia de España 
con total acierto y crítica.. É o hay instrumento alguno antiguo 
de los que hoy están aun inéditos, que por uno ú otro capítulo 
no dé alguna nueva luz para la Historia, ó para noticia de alguna 
española antigüedad . . . Nada propongo aqJuí que no pueda com-
probar con inmensa extensión, refiriendo lo que han ejecutado 
t ejecutan hoy los extrangeros al mismo asunto, ¿Qué anécdotos no 
han sacado á luz Aehery, Mabillon, Montfaucon, Martene, Pez, 
Rymer , Dumont, Muratori , Lunig etc., sin contar mas que estos 
nueve? (4). Que pasan de cien tomos en folio los q,ue han saca-
do á luz, y todos de piezas literarias que estaban manuscritas en 
los archivos, expuestos al acaso de un incendio ó de perderse de 
otrás mil maneras. Mas de otros cien tomos semejantes pudie-
ra contar que han sacado otros autores extraños en nuestros 
dias" (5). 

(1) Ahnhantes, conquistadores, vireyes; capitanes generales i visitadores-
(2) Siguieron el sabio consejo de Sarmiento dos grandes literatos: el pri-

mero medio siglo despues, y el segundo al cabo de un siglo. Aquel fué D. 
Juan Bautista Muñoz en su "Historia del Nuevo Mundo," aunque la tempra-
na muerte no le permitió publicar mas- que el tomo 1 de una obra, cuyo 
vasto plan auguraba muchísimos volúmenes. El' segundo fué D. Martin Fer-
nandez de Navarrete con su famosa "Coleccion de Viajes y Descubrimientos.*'' 
- (3) Hombre de título muí rico. 

. (4) E l sustantivo anócdoto que se usaba eii tiempo de Fray Martin, no ha 
sido recibido por la Academia en su Diccionario; pero atendiendo a la signifi-
cación de la palabra anécdota, parece que anécdoto significaba un maniiscritü 
en que está consignado uno o mas hechos interesantes. 

(5) Me causa placer vér confirmado con el- pensamiento de un sabio como 
Sarmiento, un pensamiento mío que asenté hace tres años en mi obrita "Des-
cripción de. un Cuadro' de Veinte Edificios," § ElrEsporial. Hablando del in-
cendio que padeció, éste monasterio én 1671, digo: "Se quemaron bastantes 
monumentos, con los qué se perdieron inmensas riquezas literarias, lo cual nó 
nabria sucedido si antes se hubieran impreso. Los que perdieron estás riqué-
zas antes de larin vención de la imprenta, tuvieron disculpa que no tenemos 
ios modernos, que hacemos inútil el poderoso invento, i no cumplimos con la 

^ T R A S O D E j i S P A Ñ A T O D A V I A A M E D I A D O S D E L SIGLO 

X.IMO P A S A D O , E N O T R O S M E D I O S D E I N S T R U C C I O N C I E N T Í F I C A . 

Dice Sarmiento: "Bien notorio es que en Francia y en otros 
países extraños hay diferentes premios perpetuamente señalados 
para los. que discurrieren mejor sobre algún asunto singular. Eru-
ditos y curiosos que tenían mucha hacienda* dejaron en su testa-
m e n t O j que tanta poreion, ó en dinero ó en alhajas, se distribuyese 
anualmente al que mejor escribiese sobre y siempre aquel asunto 
que el mismo erudito dejó determinado. De este género hay di-
ferentes premios para diferentes asuntos. Tampoco este género 
de obras pías literarias está introducido en España. Es verdad 
que para aquellos asuntos Umversalmente útiles, verbi gracia, el 
de las longitudeSj ya el siglo pasado pagó España algunas sumas 
á los que se les antojó decir, que habían hallado el secreto de 
averiguar las longitudes en la navegación. N o hablo de este gé-
nero de asuntos, como ni de la cuadratura^ ni de la duplicación del 
cubo, ni del movimiento perpetuo etc., sino de asuntos particu-
lares, verbi gracia¡ de la gravedad, del magnetismo, de la vir tud 
eléctrica, de las órbitas planetarias, de la elasticidad etG. Esto es, 
se debe dar el premio al que mejor discurriere sobre estos dichos 
puntos; y no solo sobre estos físico-matemáticos, sino también 
sobre otros históricos, filológicos, músicos, Cosmográficos etc. 
E s t e arbitrio, si se introdujese en España, seria uno de los mas efi-
caces para poner en continuo movimiento á muchos entendimien-
tos españoles • ó el lucro del premio, ó el honor de ser preferido 
entre los que escribiesen sobre el propuesto asunto, seria un fuer-
t e estímulo para que muchos se aplicasen de veras y con afición 
á estudiar de raiz y con fundamento. Y de eso resultaría, que 
sin violencia alguna se introdujese en España aquella inclinación y 
gusto á las bellas letras, Física y Matemáticas, que yo quisiera 

' picase en algo de honesto vicio." 

"Si la joya que antiguamente se daba en Barcelona al que me-
jor discurriese sobre propuestos asuntos de la Gaya, ó del ar te de 
trobar, se hubiera determinado que algunas veces se diese al que 
mejor escribiese sobre puntos de Matemáticas, Física experimen-

inision que nos señalara la Providencia al concedérnoslo, > Una de las cosas en 

fue los monarcas, los gobiernos repubficaqos i los particulares 'miHonários'(le-
ían emplear parte de las cuantiosas sumas,que perciben,-esTa impresión de 

todos los manuscritos de su respectiva nación." 



tal, Náutica, Agricultura ó Maquinaria, no hubiera reinado tan-
to tiempo la barbarie. L o mismo digo de los premios ú ho-
nores que se proponían en los certámenes poéticos. Si como se 
usó y se usa en varios paises laurear en público á los poetas, se 
hubiese introducido otro singular género de coronacion y triun-
fo, para los que sobresaliesen en alguna ciencia ó arte de las úti-
lísimas al comercio humano, además del vulgar grado que se dá 
en las Universidades y es común á muchos (1), estarían mas ade-
lantadas las artes y ciencias. N o me opongo á qüe se funden, 
premios para los que mejor escribiesen en asuntos poéticos, m ú -
sicos y retóricos; antes bien deseo que se funden y que por ese ca-
mino se restauren en España aquellas discretas y amenas artes; 
pero no ha de ser con exclusiva de otros premios para promover 
otras artes mas útiles á las conveniencias públicas. Con muchos 
poetas, retóricos y músicos, no se adelantará un paso, ni en la A -
gricultura, ni en la Marina, ni en la Milicia, ni en la Física, ni en 
las Matemáticas, ni en la Historia Natural , ni en la Medicina, ni 
en las artes mecánicas ó serviles, precisas para las fábricas y el 
comercio" (2). 

(1) Aquí está la explicación de aquel verso de Balbuena tan encomiado 
por Álaman: 

Mas de ochenta Doctores graduados. 

(2) Aquí se conoce el valor de aquella contestación que: según hemos vis-
to a la página 14 le dio D. Adolfo Llanos en 1875 al Diario Oñcial. Presentó 
este el testimonio de Quintana [español i sabio] de que la España del siglo 

-XVII en materia de ciencias filosóficas como la lógica, la tísica i las matemá-
ticas, i en materia de ciencias naturales como la agricultura i la medicina, ha-
bía sido ergotista i atrasada, El Sr, Llanos contestó que la España del siglo 
XVII habia producido poetas como Lope de Vega, Calderón, Corvantes, Glue-
vedo, Góngora i Montalvan, Esta contestación es tan directa i oportuna como 
por los cerros de Ubeda, i como si alguno, a mis razonamientos i documentos 
justificativos del atraso de la Nueva España en la filosofía, contestase que en 
la Nueva España habia habido excelentes pintores como Cabrera y Rodríguez 
Juárez, 

Por otra parte, cuando ya hacia ¡un siglo! que se habia descubierto en Ingla-
terra la circulación de la sangre (1619), i que en Italia Asellio, matando i dise-
cando violentamente a un perro sano, habia sorprendido la función de la di-
gestión i descubierto los vasos linfáticos (1622), i cuando hacia ¡dos siglos! que 
Mondini, Vesale, Falopio i Eustaquio, por medio de la disección cadavérica, 
habían hecho una revolución en la anatomía i en todas las ciencias médicas, 
Sarmiento aconsejaba a los españoles que formasen bibliotecas públicas, para 
que conociesen la física experimental, la maquinaria, la anatomía i otras cien-
cias naturales siquiera por las estampas de los libros extranjeros, i proyecta-

_ ilÉl corto conocimiento que en diferentes parteé de España se 
tiene de la utilidad de estos monumentos (1), ha oéasionado que 
los extrangeros vengan á recogerlos acá para e x t r a e r l o s . . . N o es 
esto lo peor, pues al fin, aunque fuera del reino, tendrán uso y 
utilidad esas monedas y sus inscripciones. H a y otros enemigos 
mas perniciosos den t ro de España, y son los plateros, latoneros, 
caldereros y otros fundidores de metales. Estos, no solo son la po-
lilla de todo género de moneda, ó de otro metal que tenga alguna 
inscripción y dibujo, sino también de las monedas corrientes.'"' 

•"Esta tasa (2) de los metales antiguos que tengan algunas fi-
guras, caracteres, inscripciones etc., no solo se ha de entender de 
las monedas ó medallas, sino también de otro cualquiera monu-
mento antiquísimo, verb i gracia, vaso, anillo, sello, amuleto, co-
rona, ídolo etc. Y pa ra que alguno no me note de nimio, véan-
se los quince tomos del P a d r e Montfaucon De la Antigüedad Ro-
mana Explicada, y de ja rá de parecer nimiedad lo que propongo. 
No hace muchos años que liberté del fuego de uñ latonero un as-
trolabio arábigo de la tón con sus cinco planchas, el cual no se ha-
bría por cincuenta doblones, y se iba por su solo peso á la fragua. 
E s infinito el daño que esos fundidores han ocasionado á la re-
pública literaria y á las antigüedades españolas, y por eso ya es 
razón que se tomen providencias en contrario." 

"No son menos nocivos los enemigos que en España persiguen 
á los manuscritos y á los impresos antiguos. , . Así estos (los cohete-

ba premios públicos i otros medios, para que sus compatriotas se ex-citasen a 
•estudiar dichas ciencias. I debe advertirse que era una rareza que se hicie-
se un descubrimiento i permaneciese oculto, como sucedió respecto del sistema 
de Copérnieo; en lo general, a poco tiempo que se hacia un descubrimiento, 
se imprimía un libro u opúsculo en el que se publicaba el descubrimiento, i 
por el qué era conocido en todas las naciones de Europa, menos en España; 
por que en las demás naciones de Europa habia mas establecimientos tipográ-
ficos que en España, i la prensa i la circulación de libros sobre filosofía mo-
derna i ciencias naturales no tenia las trabas que en España. Por ejemplo, 
el descubrimiento de los vasos linfáticos se hizo en Pavia en 1622, i cinco a-
ños despues (1627) se imprimió en Milán la Disertado de Venis Lacléis. 
Los Autores españoles de la Enciclopedia de Mellado, artículo Tipografía, 
dicen: "La imprenta se introdujo en España mas tarde que en Italia y que 
en Francia, sin embargo de que la fabricación del papel ya estaba introducida 
en España desde el tiempo de Jos árabes " La imprenta se estableció en ía 
remota Stokolmo, capital de Suecia, (1483) tres años antes que en Toledo, ca-
pital de España [1486). 

(1) Manuscritos antiguos i medallas. 
(2) Q,ue proponía Sarmiento para evitar la pérdida de medallas, 



ros) como ios confiteros, boticarios/ sastres, encuadernadores, los 
que hacen los cartones etc., son sin malicia la carcoma de los mas 
preciosos monumentos literarios, ya impresos, ya manuscritos, ya 
en pergamino, ya en papel. N o hace muchos años que, pasando 
yo por la oficina de un cohetero, vi que estaba deshojando las Le-
yes de las Par t idas de la mejor edición que hay,- para la manufac-
tura de sus cohetes." 

4 " A u n hay mas, no solo contra la república literaria, sino tam-
bién contra la civil. Es comunísimo en España el abuso de que 
los niños lleven á la escuela para leer los que vulgarmente lla-
man procesos. Estos rara vez dejarian de ser útiles, sí como e-
ra razón se conservasen. Muchas veces son los mismos protocolos 
de los escribanos los que se entregan á la discreción de los niños, 
que es lo mismo que echarlos en el fuego, Esto sucede,- ó por-
que los escribanos son idiotas, ó porque el oficio pasó á manos de 
una viuda, ó porque no se les ofrece otra escritura que dar á sus 
hijos para que se'ejerciten en la escuela, Vease aquí el porqué 
los oficios de algunos escribanos están tan diminutos de los ins-
trumentos originales que se otorgaron, y se necesitan para la fé 
y comercio humano, y tal vez para el literario de las genealogías, 
cronología etc.'' 

"El mismo cuidado quisiera qué se pusiese eon los libros de 
Parroquia . E l arbitrio de que en los libros de Parroquia se a-
notasen todos los casamientos, bautizos y funerales,- ha sido uno 
de los mas útiles sobre fáciles. N o hay diamantes para -apreciar 
hoy un libro antiguo de Parroquia» Po r tanto, me desconsuelo 
palpando el poco cuidado que en algunos lugares hay con seme-
jantes libros preciosos. Esto, a u n cuando los hay, pues en algu-
nos lugares, ó no los hay, ó es tán deshojados, ó están faltos, ó 
están diminutos en la expresión, ó son ilegibles por la mala plu-
ma del Cura ó del que escribió las partidas. Cuantos sean los 
inconvenientes que se siguen de este descuido, dirán los que han 
necesitado registrar con frecuencia los libros de Parroquia, ó pa-
ra genealogías, ó para pruebas, ó pa ra herencias. Tal vez se con-
fian esos libros á un sacristan idiota, y lo peor, venal para cual-
quier impostura que se desee. Ser ia pues útil que se expidiese 
decreto real corroborado con decreto eclesiástico, para que en 
cada Parroquia de España haya uno de mediana pluma que es-
criba las partidas, cuando el C u r a no pudiere' ó n o quisiere, Ó 110 
supiere... De camino y porque se me viene á la pluma, ese 
mismo amanuense, así como seria útil se buscase de buena letra, 
pudiera á un mismo tiempo enseñar á leer y escribir á los niños-

en algunos lugares pequeños en que no hay escuela, aunque e l ' 
Cura perciba dos mil ducados de renta parroquial' ' (1). 

"Seria del caso que en España se introdujese la moda que tan-
to reina en las naciones (extranjeras), de que los literatos, los Se-
ñores, las bibliotecas de comunidades y las públicas, si se estable-
cen, solicitasen tener sus medalleros (monetarios), y recoger to-
do género de antiguallas para adorno de gabinetes y utilidad de 
la bella l i teratura." 

p I F I C U L T A D E S E N j i S P A Ñ A A M E D I A D O S D E L S I G L O P R Ó -

XIMO P A S A D O P A R A I M P R I M I R LIBROS, P R I N C I P A L M E N T E D E LA 

F I L O S O F Í A MODERNA-, 

"Solo los que han compuesto un libro, saben cuantas desazo-
nes se pasan antes que salga á luz. Pongamos el ejemplo en u-
nó que haya de sacar un tomo en folio. Necesita gastar su vida 
en profesar aquella ciencia sobre que ha de escribir-; comprar y 
leer muchísimos libros particulares de la materia que quiere t ra-
tar; ponerse á coordinar y digerir los precisos materiales; hacer 

(1) Aproximativamente 4,700 pesos -nuestros en cuanto al valor efectivo 
i 16.750 pesos nuestros en cuanto al valor estimativo. El Sr. D. Joaquín 
García Icazbalceta en el Diccionario Universal de Historia y Geografía, Méxi-
co, 1853—1856, artículo Mendoza (D. Antonio de), después de referir que 
dicho viréy tenia 'el sueldo de 8.000 ducados anuales, dice: "ocho mil, que el 
Sr. Alaman [Ubi suprá] considera equivalentes á cuatro mil cuatrocientos pe-
sos mexicanos; equivocación provenida de haber confundido el ducado antiguo 
con el actual. Siguiendo las laboriosas investigaciones de Olemencin, halla-
mos que el. valor e/«c¿ñ;o de los ocho mil ducados asciende á 18.800 pesos. 
[';Elogio de D ~ Isabel la Católica", ilust, 20J," con lo que se conforma bastan-
te la valuación del Sr. D. José Fernando Ramírez (Notas á la Conquista de Mé-
xico -por Prescott, nota 7 f3) , que los gradúa en 18.000. Pero si tomamos en 
cuenta el valor estimativo, es decir, lo que entonces podia comprarse con los 
ocho mil ducados, tendremos, según las citadas investigaciones de Clemen-
cin, que equivalen a cerca de $ 67.000. No es de omitirse la observación de 
que los vireyes de tiempos muy posteriores tuvieron-el sueldo de $ 60.000, 
que por-esta , cuenta viene á ser casi el mismo del primer virey Mendoza/' 

El imparcial Alaman, a pesar de su pericia .éo materia de monedas espa-
ñolas, se equivoco en la cuenta de la equivalencia del ducado español al peso 

N mexicano actual, i se equivocó en favor del gobierno español, haciendo apare-
cer que sus idolatrados vireyes tenían cor lito sueldo. Agregaré también que los 
60.000 pesos anuales se pagaban a los vireyes precisamente en oro. (Diario -
de las Sesiones del Primer Congreso Mexicano, página 81). I me ocurre una 
duda: ¿para qué querrían los vireyes que se les pagase precisamente en oro? 

jt 



un borrador á lo menos de toda la obra; poner dicha obra en lim-
pio y de última mano; buscar á lo menos dos mil ducados [1] pa-
ra aventurarlos en la impresión; lidiar con oficiales de imprenta 
casi un año (2), y si el libro sale en latin, lidiar también con su 
barbarie [3] é ignorancia; estar atado á una mesa casi todo el dia 
para corregir una, dos y tres veces el pliego de la imprenta; t o -
marse el enfadoso trabajo de hacer un copioso índice por el A 
B, C, y leer despues de cuarta vez todo el tomo para sacar las' 
erratas; y finalmente, por no molestar con mas trabajos, distri-
buir de valde 40 ó 50 tomos antes de vender alguno." (4), 

"Fábrica y distinción de papel.—Sobre este artículo diferentes 
veces se han tomado en España acertadas providencias; pero sea 
que la ambición de los fabricantes las hayan viciado, ó sea que los 
hayan sobornado los extrangeros, es cierto que aun están muy dis-
tantes de la perfección las fábricas del papel en España, y aun de la 
que tenian en otros tiempos. Es infinito el dinero que sale de España 
á título de papel: saldría infinito mas, si entablado lo que llevo di-
cho para promover la república literaria, no se evita primero tan 
enorme ineonveniente, Aun para los pocos libros que se impri-
men en papel fino, es preciso venga el papel de fuera, ó porque 
el de nuestras fábricas no alcanza, ó porque no corresponde su 
calidad. Estoy firme en que la calidad del papel no depende de 
la calidad de algún clima, sino de la del trapo y de las manos. 
¿Pues por qué en España no se logra su perfección? \ Qué sé yo\ 
Oí decir que el buen trapo que se halla en España le xecogen, com-
pran y sacan los extrangeros para sus fábricas, dejándonos acá el 
trapo tosco. Si esto es así, no hay que discurrir otra razón, Y o 
diria que seria muy necesario se atajase este abuso, prohibiendo 
con rigorosas penas que saliese t rapo alguno de España, por mas 
conveniencias que se siguiesen á los que lo venden ú ofreciesen 
los que lo compran, A poco cuidado que se pusiese en esto, se 
lograría el fin, pues no es el trapo género que se saque por el aire, 
ó que pueda salir sin vista y consentimiento de los naturales. 
se gasta en los paises de Génova tanto lino como en España, ni 
tampoco todos sus naturales se visten de cambrayes y holandas. 
Es to prueba que andan arañando t rapo por otros paises, para sur-
t ir sus fábricas de pape!. El modo pues de que á ese título no 

(1) Aproximativamente 16.750 pesos mexicanos actuales. 
(2) De las imprentas en nuestra República en la actualidad, en unas se 

imprime muchísimo mas i en otras muchísimo menos en un año. 
(3) De los oficiales de imprenta. ¿Y la barbarie del latin? 
[4J Lo último es todavia una verdad. 

salga tan to dinero de España, y haya suficiente papel para las im-
prentas y o t ro s usos, es aprovechar nuestro trapo y establecer 
fábricas de pape l en muchas partes, de todas calidades y de todas 
marcas. ' ' 

" L o s que encuadernan en pergamino son muchos, y los quo 
encuadernan en pasta pocos, y por eso caros." 

" S I que med i t a re componer é imprimir un libro en folio, ver— 
bi gracia, p r e s t o se hallará informado de que necesita aventurar 
dos mil ducados, Teniendo este caudal, se le ofrece, ó el impo-
nerle á censo ó consumirle en la impresión. Si lo impone, tendrá 
fijos sus se sen ta ducados anuales de réditos, y al cabo de treinta 
y tres años ( 1 ) se halla con el percibo del capital y el principal 
en pié y fruct if icando. ¿Y qué percibe la real hacienda ó de este 
capital ó d e sus réditos anualmente? Ni siquiera medio marave-
dí. Supóngase que se aventura á emplear dichos dos mil ducados 
en costear la impresión de su l i b r o . . , P e r o si á ese erudito le 
sucede lo q u e á muchísimos, esto es, vérse obligado á tener ha-
cinados los e jemplares en el rincón de un desván, sin tener la for-
tuna de v e n d e r ni despachar mas tomos que los 40 ó 50 ejempla-
res con los q u e debe contribuir de valde antes de que se le permita 
la cont ingente venta, ¿qué gana le quedará de continuar el co-
mercio l i terario? ' ' 

"El caso d e para r algunas impresiones en confiterías, especie-
rías, coheteros , encuadernadores, cartoneros etc., es tan frecuente 
cuanto last imoso, Vease aquí cuantos son los motivos que pue-
den y deben r e t r ae r á cualquier erudito, de la empresa de com-
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tas cant idades deja de percibir la real hacienda por el mismo 
motivo, E s t o que se ha dicho de los autores, se debe entender 
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"Hemos v i s t o á cuanto se expone el pobre l i terato que quiere 
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de perder s u crédito entre los literatos de juicio, y el de que por 
haber padecido a lgún deS€H!Í(!$ en esta ó en la otra cláusula, se 

(1) ¡Magnífico negocio! 



348 
le cancele ó se le condene la ob ra etcétera (1). ¿No b a s t a r á lo 
dicho p a r a que a u n á v i s t a d e ello se anime? P e r o ¿quien se a n i -
m a r á sab iendo q u e t a m b i é n se h a de exponer á q u e a lgunos que 
él no a d m i t i e r a p o r a m a n u e n s e s , t e n g a n la i m p u n e libertad-, 110 
solo de i m p u g n a r l e , s ino t a m b i é n de ridiculizarle, v i t u p e r a r l e é 
i n f a m a r l e ? . . . E s excusado espe ra r que en E s p a ñ a h a y a m u c h o s 

. ( l) X a s e visto en el parágrafo I X los anagramas, alusiones, reticen-
cias, medias palabras i embozo, de que tenian que usar en sus libros i demás 
escritos públicos Gamarra i otros sabios en España i en la Nueva España, 
cuando trataban de materias relativas al progreso de su patria, con las que es-
taban en pugna las preocupaciones de la época o la política colonial. 'Tales 
son las reticencias i el embozo con que está escrito ese concepto de Sarmiento 
con su respectiva etcétera, la cual es tan larga, que según todas las probabili-
dades llega hasta aquel -lugar donde estuvo cinco años Fray Luis de León por 
sus,Comentarios al Libro de los Cantares, donde estuvo efVenerable Juan de 
Avila por su Audi Filia, i donde estuvieron otros españoles, aunque sabios i 
muí católicos, por süs escritos públicos. I como una etcétera es tan larga, 110 
es improbable el pensar que la de Sarmiento alcanza i comprende estas dos 
sabias reglas, que entre otras muchas, establece el Papa Benedicto XIV en su 
Constitución de 9 de jubo de 1753 sobre el examen i calificación de los libros 
sobre la religión. 

Regla 1 £ Cuando al autor de un libro se le escaparon algunas frases de 
dudoso sentido i que parecen ofensivas a la religión, si es católico (máxime si 
el calificador del libro afirma que el autor es miú católico), dichas frases no de-
ten juzgarse contra la religión, sino echarse a la mejor parte. La doctrina del 
Papa- al pie de la letra es como sigue: Quod si ambigua quaedam exciderint 
auctori, qui alioquin catholicus sit, et integra religionis, doctrinaeque fama, 
aequitas ipsa postulare videtur, ut ejus dicta benigne, quantum libuerit, 
explicata-, in bonam partem accipiantur. 

_ Regla 2 Si un autor en algún lugar de su libro ha emitido una proposi-
cion que parece ofensiva a la religión, por expresarse con oscuridad, dicha pro-
posición no debe calificarse aislada, sino juntándola Con otras proposiciones 
que emite en otros lugares de su libro, en los qué distinta, copiosa i mui cla-
ramente "expresa su sentir sobre el asunto* Texto de Benedicto XIV: : ñeque ' 
vero ex una vel altera propositione á ,suo contextu divulsa, vel seorsim ab 
aliis, quae in eodem libro continentur, considerata et expensa, de eo pro-
nunt ianduni esse: sáepe enim aecidit, ut quod ab auctore in aliqiio operis 
loco perfunctorié, aut subobscuré traditum est, ita alio in loco distincté, co-

piase ac dilucidé explicehir, ut offussae priori sentenliae ienebrae, quibus 
involutam pravi señsus speciem exhibebat, penitus dispellantiir, omnisque 
labis expers propositio dignoscatuiw 

E l pobre Sarmiento, el pobre Gamarra i demás escritores públicos que se 
hallaron en las circunstancias que ellos, en lugar de haber, sido orgullosos e 
irrespetuosos^ bastante respeto mostraron a las autoridades públicas, pruden-
cia i moderación, escribiendo con medias palabras. . 

34'§ 
e s c r i t o r e s H a b r á sí m u c h o s papeles var ios , m u c h o s apologét icos , 
m u c h o s a l m a n a q u e s y muchos o t ros escritos de sartén, q u e cada 
m a r t e s ocupan la G a c e t a ; p e r o sa ld rán pocas ob ras ú t i l e s y p re -
c i sas d e las muchas que faltan en España. E s t o y t a n f u e r -
t e m e n t e impres ionado de es tas ref lexiones , q u e me p a r e c e i m p o -
sible q u e sí a lguno m e pidiese consejo s o b r e si sacar ía ó no á luz 
.pública a l g ú n escr i to úti l , le a n i m a s e yo á q u e se a t rev iese . 1 ' 

mili Corolarios «• 
P O R . O L Á R I O 1 P E l p r ime r corolar io d e t o d a e s t a D i s e r t a c i ó n , 

l a r e s u l t a n t e del g r a n p r o b l e m a de l -gob ie rno de la N u e v a E s p a -
ña , es e s t a g r a n s e n t e n c i a del P a d r e N í f j e r a en la n o t a 57 a sü 
S e r m ó n d e G u a d a l u p e : "Los estudios nunca florecerán toa* 
jo (le un sistema colonial." 

J u a n Teófi lo H e i n e c k e , l l amado íleineccio po r los españo les por 
i g n o r a r él i d i o m a a l e m a n , en sus " E l e m e n t o s del D e r e c h o N a t u -
r a l y d e m e r i t e s , " : § 122 , -hab lando-de los a b u s o s d e la f o r m a m o -
n á r q u i c a abso lu ta , conf i rma el p e n s a m i e n t o del P a d r e N á j e r a , di-
c iendo: JIuc pertinent •omnes artes tyrannicae, ele quibus acura-
Uffime Aristóteles, Polit. V, 10 seq. Qminveninyomnes tyranni,cons-
cii sibi odiieivium, meticidosissimi esse soleant, non possunt, quin 
omnem eminentem virtiltem opprimant (2); virorum excellentium, 
•tanquam eminentium papaterúmcctpita demetant ( 3 ) ; severissime 

(1) Un compadre mió le'tenia üna antipatía particular a los corolarios. 
'(2) Virtud cívica, talento i saber sobresaliente. 
(3) Alusión al hecho de Tarquín o el Soberbio en la insurrección de Gabio. 

Anahuac era un vergel de adormideras que secó él hielo de la superstición. 
Hermosas cabezas eran ciertamente Cuau/itemoctzin i Tetlepanquetzal, Cal-
zoiitzin i Ouauhpopoca, Cacamcitzin i los demás gefes iridios degollados por 
Cortes antes de salir de México en la Noche-Triste, los seiscientos'nobles azte-
cas asesinados alevosamente'en el templo mayor, los guerreros chichimecas en 
•el Peñón de Nochistlan, a quienes el mejor de los vireyes les arrojaba sus pe-
rros j ara que los despedazasen, i aquel de quien dice Prescott: "Así pereció 
en la flor de su edad Xicótencatl, el guerrero mas intrépido de cuantos habían 
conducido á la batalla ejércitos indios," i de quien con no menos sublimidad 
dice Perez Verdia: "Así se juzgaba traidor al único tlaxcaltecatl que no 
lo era." i 

.¡Hermosas cabezas de adormidera fueron sin duda Talamantes y Verdad! 
¡I tú, a quien solo una imaginación sin belleza i un pecho sin patria puede 

desconocer!; ¡tú que sin portar antes espada como Allende, sin ser joven como 
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animadvertant in innocentes, sub obtentu laesae majestatis, críminis 
feré unius eorum .gui crimine vacdnt; mimicitias <xq discordias Ín-
ter cines serant ( 1); l i t t e r a r u i t t 0311116111 S p l C l U l o r e m e x t i l l -
g u a i l t ( 2 ) ; peregrinos praef&rant civibus (3); hos denique dignita-
tipus opibusque spolicnt, et redigant ad incitas (4), 

poRoi-ARio. 2? España en el siglo XVII i primevo i segundo 
tercio del XVIII estuvo, muí pobre 4 a basada en Filosofía, i en el 
mismo predicamento estuvo la Nuevo.Esparta en la misma época. 

P o r q u e es ta , lo m i s m o q u e l a s d e m á s colonias h i s p a n o - a m e r i c a -
nas , no e ran mas q u e " u n v e r d a d e r o girasol de su m e t r ó p o l i en, 
t o d a s lineas,.' ' según, l a f r a s e e x a c t í s i m a de Beris ta . in [ 5 ] . 

Jimenez i Teran, ni membrudo como Galeana i Moreno, ni-gran militar como. 
Morelos i Matamoros, viejo i sin mas porvenir que el patíbulo, llevaste tu mo-
chila al Monte de las. Cruces,-, a Aculco i a Calderón; porque tenias un patrio-
tismo i grandeza de alma superiores a. los de todos los demás!, ¡hermosísima 
cabeza cortada en. Chihuahua! 

¡í tu.tambien, para omitir a otros cien, que fuiste probado en uno de los cri-
soles del heroísmo: los. intereses materiales! Por que en la historia consta que. 
el grande amor al dinero jamas ha sido compatible con la nobleza de alma, i 
que ninguno que haya sacado de los empleos públicos, riqueza personal, ha'si-
do patriota ni menos hombre, grande; por esto el Presidente de la República. 
José Joaquín de Herrera fué verdadero patriota i el gobernador de Zacatecas 
González Ortega, no lo fué, e l Obispo, español Alcalde fué grande hombre i el 
virey español Iturrigaray no lo fué. ¡Tú, que cambiaste la pacífica mancera de la 
Sauceda por la palma del Sombrero, para acreditar que también en Lagos na-
cen corazones grandes, que a los bienes caducos materiales, a los propios hijos 
i a la misma vida prefieren el. honor i la patria! ¡Tú que vengaste a mi patria 
ante la posteridad, hermosa cabeza de adormidera tronchada en el Yenadito! 

(1") Por ejemplo, entre los individuos, de la clase europea, los de la qlase 
blanca criolla, los de la raza india i los. de la raza negra, para mejor dominarlos 
a todos: Divide ut imperes. (Maquiavelo). 

(2) E l gobierno español no extinguió el. esplendor de'ías letras entre los 
criollos; pero, sí lp.debilitó mucho. Mas entre, los indios sí lo extinguió, s u -
miéndolos en el embrutecimiento. 

(3) Verbi gracia, lós.españoles europeos a los criollos e, indios, 
[4} Expropiación de indios i Repartimientos. 
(5) Artículo Navarrete [Fray Manuel]. 
El progresista Carlos III impulsó en España las ciencias filosóficas moder-

nas, i estas adelantaron en España i en la Nueva España en el último tercio 
del siglo XVIII i en el primero del siglo XIX; pero antes del aparecimiento de 
Balmes nunca estuvo España al nivel de las principales naciones de Europa 
en lo relativo a las mismas ciencias, E l llustrísimo D. Antoha- Monecillo, t r a -
ductor de la Historia de la Filosofía por Bouvier, presenta al fin de ella el cua-
dro de España en materia.de ciencias filosóficas modernas en el primer tercio 

fopvoLA^io 3? fisfalso que la Nueva España estuviese en esa 
época atrasada en Filosofia por que aquella fuese la Jilosojia de la 

dei siglo presente, diciendo:. "Entre nosotros se cuentón algunos escritores da 
filosofía, á pesar de las continuas , escisiones de la sociedad española; y sin du-
da, ellas son la causa de que no se hayan cultivado los estudios serios con 
el a rdor y extensión que en otros países... Tenemos no obstante algunas 
producciones que merecen un lugar en él catálogo del siglo XIX, En 18UÒ 
publicó en Burgos el Doctor D; Tomas Lapeña, canónigo de aquella catedral 
un Ensayo sobre la Historia de la Filosofia desde el principio del mundo 
hasta nuestros días. .. Son también conocidas las Institutiones Philosophi-
cae de Andrés de. Guevara y Basoazabal, natural de Vizcaya. Las Matemáti-
cas han sido cultivadas por el sabio Vallejo, y también tiene un excelente 
Compendio de Historia Universal. Hermosilla y Araujo {Estos i los demás 
autores españoles que cita el Sr. MonecUlo.no escribieron sobre filosofia a 
excepción de Luna), con el Padre Calisto Hornero, son bien conocidos" el pri-
mero por su Arte de hablar en prosa y verso; el segundo por su Retòrica. 
Jobre Economía política han escrito D. Alvaro Flores Estrada y D Eusebio 
Mana del Valle.—Lista, Toreno, Martínez de la Rosa, Escosura, Gil y Zara-
te y Luna, todos mas o menos han escrito artículos, ya sobre historia ya so-
bre íiteratui^ que se roza mucho con la filosofia: el último ha escrito sobre 
1" ilosona Ecléctica." 

Cualquiera conocerá que este cuadro es bien triste, i no es trazado por a l -
gún autor extranjero, a quien se le pudiera atribuir desafecto a España sino 
por un español, Obispo i literato. Conozco las Institutiones del francés J^ckier 
i las Institutiones del español Guevara, i me parece que las segundas casi en 
todo son una copia de las primeras, conforme a aquello que dice Feyjoo i cito 
a la pagina 28?, que de las obras que en su época escribían algunos españo-
les sobre filosofia moderna, "todo ó casi todo era copiado de autores extranje-
ros. No conozco el Ensayo de Lapeña ni la Filosofia de Luna; pero algunos 
de mis lectores las conocerán, i me remito a su juicio acerca de estas obras es-
pañolas sobre filosofia. I aun despues que D. Jayme Balmes i el.Cardenal 
González han brillado tanto i con tanto honor para España en la lógica en la 
metafísica, en la ética i en la filosofia de la historia, respecto de la «Gloria 
de la astronomía i do_otras ciencias físicas ¿ha estado i está España al nivel 
de las principales naciones de Europa? La medicina española ¿es al presento 
tan notable como la medicina francesa, la alemana i la inglesa? No soi médico-' 
díganlo los médicos. ' 

k fil030fi\enM^° e n e l s ;g l 0 Presente, aunque Alzate i sus 
S I T 3 a l a D f e Uncieron bastantes estragos en el ejército del péripato, 

S r S f S 3 a d - 0 p t O S ? u ! a n t e i basta despues de la consLa-
eion de la Independencia,, en la épocade Pablo Moreno en Mérida- de Prisciliano 
Sánchez ! Pablo Gutierres en Guadalajara; de Valentín Gómez Farias Pedm Es 

í £ 2 ? 1 J r ; M T - México; el llustrísimo 
S S e l I l u s t ™ , m o

1 Portugal, el rector Mariano Rivas i el catedrá-
tico Clemente Munguia en Moreha; Francisco García, Frav Francisco Freies i 
Teodosio Lares en Zacatecas; O v v i a n o Muñoz Led en G u a d a t o : Jo? % 



época; pues en la misma época, Francia, Inglaterra, Italia, Holan-
da i Alemania estaban mui adelantadas en las ciencias filosóficas. 
Despues de tantos documentos históricos probatorios de esta ver-
dad, presentados en esta Disertación, las aseveraciones de los de-
fensores d'él gobierno colonial de que la NueVa España^ guardaba 
un estado magnificentísimo en el orden científico, vienen .a ser 
unos verdaderos adefesios o caricaturas de historia. Tales son, 
verbi gracia, estas apreciaciones de D. Niceto de Zamacois en su 
His tor ia de Méjico. E n el tomo 10 ? , capítulo 17, pintando a la 
Nueva España en 1810, dice: "esa sociedad con todos los caracté-

" res de española, y cuyo núcleo era verdaderamente descendiente 
de españoles, se hallaba á una altura de civilización igual á 
la de las naciones mas cultas de Europa y de la metrópoli." 
En el tomo 5 P , capítulo 16, pintando a k Nueva España de fines 
del siglo X V I I , dice: "El siglo X Y I I terminaba presentando á Me-

nació Laurenzana en Durango, i el gobernador de la mitra León Lobo Guerrero 
de Las Casas en Monterey, casi acabó el falso escolasticismo, i el libro de Goudinf 
ef de Losada, el de Polanco, el programa del acto de física en el colegio de 
Santo Tomas, i demás libros i folletos para la enseñanza del mismo escolasti-
cismo, tuvieron la suerte que señala San Buenaventura a cierta clase de libros 
cuando dice: "Los libros para nada útiles serán arrojados por las ventanas i 
en los tapancos." (Libfi ad nihilum útiles ^ in fenes tris et latebris projicien-
tur. Opuse ula, collatione 15). Por lo visto, San Buenaventura era de la misma 
opinion que Cervantes,, i los libros de los peripatéticos de mala leí tuvieron la 
misma suerte que los de Don Quijote. En 1845, cuando yo comencé a con-
currir al expendio de libros de las testamentarias de canónigos antiguos, rar í-
simo i mui asendereado era el ejemplar de esos libros que se encontraba entre 
los de dichas testamentarias. ¡Oh una i mil veces feliz casualidad que hizo 
venir a mis manos el programa del colegio de Santo Tomas, que ha dado ori-
gen a un libro! . 

D. Pablo Moreno fué catedrático de filosofía en Ménda antes de 1810, en 
la cual época fué maestro de D. Lorenzo de Zavala, i despues de la- consu-
mación de la Independencia fué director de la estudiosa juventud en la mis-
ma ciudad: murió en 1833. El Ilustrísimo Portugal fué el-que estableció el 
p r i m e r gabinete de física en Morelia por los años de 1834, El tomo 1 ? del 
"Curso d e Jurisprudencia Universal", obra de unplan mui vasto, que mi ama-
do maestro el Sr. Arzobispo Munguia publicó siendo catedrático del se-
minario de Morelia,i dejó tranca por dedicarse a escribir otras obras, es un 
excelente libro sobre lógica i metafísica modernas. Respecto de Gómez F a -
r r a s i los gobernadores Sánchez i García, yo me refiero al fomento que dieron 
a los estudios modernos; pero sin duda que no apruebo otros actos de su go-
bierno. En fin, en Oaxaca todavía en 1843 estaba atrasada_la_enseñanza de la 
juventud, así en el seminario como en el instituto civil, (Diccionario Univer-
sal de Historia y Geografía, México, 1853-1856 artículo Oaxaca), i en San 
Luis Potosí la época de atraso se prolongó todavía mucho mas. 

xico como uno de" los países mas ricoá y grandes, qué iba á la van-
guardia de la civilización de los pueblos de la América, y a l n i -
vel en ciencias y en letras de los mas cultos de Europa." 
E n el mismo capítulo 17, pintando a la Nue.va España en el siglo 
X V I , dice: " p r o n t o el nuevo reino, que no era el de Moctezuma, 
sino el de todas, las naciones de Anahua-c que se habían puesto 
expontaneamente bajo las leyes del gobierno de España, presentó 
un aspecto admirable de cultura, de civilización,, de progreio. y de 
grandeza que en nada cedia al de lks naciones mas cultas 
de Europa." E n el tomo 17, capítulo 16, dice: ulos hijos de Mé-
xico (en la época . colonial) estuvieron siempre en civilización y 
cultura á,la altura de los países mas adelantados.'' 

N o hai duda: al escribirse sobre historia i sobre cualquiera otra 
ciencia o ar te i en el ejercicio de ellas, tiene lugar la fábula de 
Fedro " E l Toro y el Novillo.' ' Dice Pedro que una vez un toro 
forcejeaba con los cuernos para entrar por la angosta puerta de 
un establo; que ya lo iba consiguiendo con maña, cuando un no-
villo le aconsejó que doblase el cuerpo para que pudiese entrar, i 
que el toro le contestó? "Eso ya lo sabia yo desdé antes que tú 
nacieras.". E l remedio no estaba en doblar el cuerpo, por que la 
dificultad no dependía de que la puerta fuese baja, sino de su po-
ca latitud o angos tu ra : aúgusto in.aditu. Fedro .concluye: "Apli-
qúese esta fábula el que t ra te de enmendar á otro más docto que 
él," Los l i teratos conocen lo qùe vale Una fábula de, Fedro, San 
Ignacio de Loyol.a, uno de los hombres mas conocedores dél'cora-
zon humano, de la juventud i de los hombres en sociedad, en la re-
gla de su orden que llamó Compañía de Jesus, estableció la ense-
ñanza de Fedro i d'eihas clásicos paganos a la juventud, i la regla fué 
aprobada, p o r l a Silla Apostólica, Desde entonces , hasta hoi los je-
s u í t a s , experimentadísimos i extremados maestros, de la juventud, 
lían o b s e r v a d o esta enseñanza: enseñanza practicada por los San-
tos Padres en los primeros siglos i por todos'los Obispos en la edad 
media i bñ la edad modèrna, aprobada por los Papas hasta Pio IX 
i Leon X I I I , i encomiada por todos los sabios1. U n o que otro'ra-
rísimo.i excéntrico, cómb. Gaumé i Ventura , han despreciado a 
Eedro i demás clásicos paganos, i combatido la enseñanza de ellos.. 
E s que G a ü m e i Ventura , en materia de enseñanza literaria i ex-
periencia de la juven tud eran.novillos. D. Nicetb de Zamacois i 
otros defensores del gobierno colonial se obstinan en contradecir 
las doctrinas de Feyjoo, de' Beristain, de Alzate i de otros m u -
chos sabios historiadorés i críticos, que atestiguan únanimemente 
que España i l a Nueva España estaban mui pobres i atrasadas en 



las ciencias filosóficas. N o tiene duda: como hai empleados públi-
cos novillos, también hai abogados i médicos novillos; i como hai 
pintores i músicos novillos, hai catedráticos novillos; i como hai 
oradores novillos i poetas novillos, también hái historiadores no-
villos. ; -

COROLARIO 4 B Las ideas i adelantos sobre . las ciencias filosófi-
cas modernas, que recibió la Nueva España en los últimos años 
del siglo XVII1 i'primeros del presente, no le vinieron principal-
mente de España, sino de las otras principales naciones ele Europa. 

POROLARIO 5 Habiendo estado España i la Nueva España bas-
tante atrasadas en la Filosofa, se sigue que también lo estuvie-
ron en la Teología, en la Jurisprudencia, en la Medicina i en to-
das las ciencias, por que la Filosofia es la base de todas. Ya he 
citado las palabras de León X I I I a . este propósito: "la filosofia, 
de l a eual sin duda depende en gran parte la r ec ta enseñanza de 
las demás ciencias." El falso escolasticismo vició también las be-
llas letras: la Filosofía inútilmente sutil i ex t ravagante del falso 
peripato hizo a la Oratoria alambicada, ext ravagante i gerundiana, 
e hizo a la Poesía alambicada, extravagante i gongorina. 

_poR.oi.ARio 6? Esta expresión: "La España nos enseñó lo que 
ella sabia," que los defensores del gobierno virginal presentan co-
nw una. disculpa, no es una buena discidpa i descargo. Porque es 
cierto que a la clase criolla España le enseñó lo que ella sabia; 
pero ¿con qué derecho, se encarga de la instrucción de otro el que 
no tiene la instrucción suficiente? I mucho menos es disculpa i 
descargo respecto de la raza india, porque a esta no le enseñó 
España ni lo que ella sabia, sino que la dejó en el embrutecimien-
to. No le enseñó bien ni la religión católica, porque se la enseñó 
mezclada de mil supersticiones, que en la misma España eran co-
munes, como lo ha probado has ta la evidencia Fey joo en su "Tea-
t ro Crít ico de Errores COinimes." E s t a reflexión es de muchísi-
mo peso, porque no la clase criolla, sino el pueblo indio era el 
tutoreado, a cuya enseñanza, educación i civilización competente 
se obligó solemnemente la España católica a Dios, a la Santa, Sede 
i a todas las naciones. La obligación que una nación contrae con 
otras pertenece al derecho de gentes, que es un derecho natural 
i divino, como establecido por el mismo Dios, A u t o r de la natu-
raleza i de las naciones. I siendo todas las. naciones libres según 
el derecho de gentes, ¿con qué principio de este derecho se podrá 
sostener que una nación conquiste a otra i la domine i gobierne 

m 
p o r k ^ - t e t l j e ñ ( y 

ella misma la civilización competente2 ' oro ob «raoi : o 
^ i P f S ^ : Húmbo ld t ' en ' su E n á y ó Político sobre 
N u e v a ^ p a u ä h b ^ $ éap íMo i l V d i c é r "que iá cantidad de pro 
y plata*importada d e S d ' ^ I I Q ^ ä 1 A m é r i c a % E u r o p a , L -
q e Ä a Ä "tá cuatrocifnto? cuarenta tfmMmfkem&l 
Ä f f i S S ^ título de expen-
g s para- ^ d u c ^ q n ^ f M f k ú m m b ^ Ä ' Ü e l pueblo i n -. ^ ó - a m e ^ a n ó , ^ [ c ^ m ^ o W f m o Ú. Búeáe l e g i t i m a r tá í 

' N«OKI3gol soBof ob o t f m p ) ictfn?. .; <mioj 
" W ^ U ^ H © 1 -I oí> ißfludi-ii !•:> ojim sobi!•.•.•/•¿•••U .•- ' 

• i J a t á s M f c Disertación; hago: constantemente 
-üna;^arfcaáadistinei^n'.én(tre;ila filosofia escolástica i el falso es¿ 
coiasti^ienio ^j-sQudopÉfripátetismo; i aquella) es ta&i útil, i éste fia 

W M 

m - M ^ . ^ v í ' T ^ M ^ í ^ í l a , Ä t q r ^ . p a r ä p e n d e r - l a y es-. 
ä f f i ^ ^ f e l i W i e f e s p f e u o s t i empos 

a t ^ n t ^ e p . t e v y .lo ̂ e . e n ^ ^ g n ^ , t^ene l e p a r a m * a s fiM 
t u r a s ; . ^ u e s p m i s ^ , m a n . e r a [ d e ^ n 4 o , e í J t c # w L a s (cosas) 
que han sido vuelven, aunque.con diversos nombres, figuras y 
colores, .que los sabios aun apenas-lo presente 
pareciera,'si -no supiéramos . ^ g a s ^ d o - S i - l a / b r e v e d a d de la vi-
d a y la ,inis,ma:razón, permitieran, q u e p ^ hambre viniera muchos 
siglos^ y anduviesejpjpcl^s.provincias, -y -considerare ;ló que h a y 
en todas, y en que;consiste, l a p o d e r , y lo-óbsérv^e con 
diligencia y prudencia, y'ío • que hrabia segui&o $n;Mfíñio en,mal 
de cada cosa, c a so^ fgg^ f i i o ó, particular, ' eji héf 
cho y ;consejo, ¿quien ß o ^ r j a Ägrfgrajr[con§§jero? -.¿Quien su pa^" 
recer no tendría por oráqulo eiviajé deitermipaciones y Respuestas 
consultado? Lo que niega la naturaleza da la,Historia.; pues 1 os 
q u e la í^ben ¿^e¿e.¿ttó.;han-_-v3yi^o .¿jrqh^i siglos, visto todas las-
regiones, balUídose'en todos los públicos cpnsejos, ;y presentes, á: 
todo lo acaecido, notádolo y j u z g . á d o l o c u i d a d o / Ese histo-
riador es profundo, i-p^ra entender i aprovechar la riqueza de sus; 
pensamientos se necesita meditarlos. . . .^académico Lopez Bal les-
teros en su discurso pronunciado en la l i e f 1 Academia E s p a ñ o -
la de la Historia el dia 12 de abril' de ' lSs 'S dice: "¡Sublimes pen-r 
samiéñtos, hijos dé la mas profunda, filosofía! ¿Oh! Ciertamen-
te, dignísimo español del siglo X Y I I ; -Zo que niega la naturale-. 



las ciencias filosóficas. N o tiene duda : como hai empleados públi-
cos novillos, también hai abogados i médicos novillos; i como hai 
pintores i músicos novillos, hai catedráticos novillos; i como hai 
oradores novillos i poetas novillos, también hai historiadores no-
villos. ; -

C O R O L A R I O 4 b Las ideas i adelantos sobre . las ciencias filosófi-
cas modernas, que recibió la Nueva España en los últimos años 
del siglo XVII1 i'primeros del presente, no le vinieron principal-
mente de España, sino de las otras principales naciones ele Europa. 

P O R O L A R I O 5 Habiendo estado España i la Nueva España bas-
tante atrasadas en la Filosofía, se sigue que también lo estuvie-
ron en la Teología, en la Jurisprudencia, en la Medicina i en to-
das las ciencias, por que la Filosofía es la base de todas. Ya he 
citado las palabras de León X I I I a . este propósito: " la filosofía, 
de l a eual sin duda depende en gran parte la r ec t a enseñanza de 
las demás ciencias." El falso escolasticismo vició también las be-
llas letras: la Filosofía inúti lmente sutil i ex t ravagante del falso 
peripato hizo a la Oratoria alambicada, ex t ravagante i gerundiana, 
e hizo a la Poesía alambicada, extravagante i gongorina. 

_pop,,0LARi0 6? Esta expresión• "La España nos enseñó lo que 
ella sabia," que lo.s defensores del gobierno virginal presentan co-
mo una. disculpa, no es una buena disculpa i descargo. Porque es 
cierto que a la clase criolla España le enseñó lo que ella sabia; 
pero ¿con qué derecho, se encarga de la instrucción de otro el que 
no tiene la instrucción suficiente? I mucho menos es disculpa i 
descargo respecto de la raza india, porque a esta no le enseñó 
España ni lo que ella sabia, sino que la dejó en el embrutecimien-
to. N o le enseñó bien ni la religión católica, porque se la enseñó 
mezclada de mil supersticiones, que en la misma España eran co-
munes, como lo ha probado has ta la evidencia Fey joo en su "Tea-
t ro Crí t ico de Er rores COinimes." E s t a reflexión es de muchísi-
mo peso, porque no la clase criolla, sino el pueblo indio era el 
tutoreado, a puya enseñanza, educación i civilización competente 
se obligó solemnemente la España católica a Dios, a la Santa Sede 
i a todas las naciones. La obligación que una nación contrae con 
otras pertenece al derecho de gentes, que es u n derecho natural 
i divino, como establecido por el mismo Dios, A u t o r de la natu-
raleza i de las naciones. I siendo todas las. naciones libres según 
el derecho de gentes, ¿con qué principio de este derecho se podrá 
sostener que una nación conquiste a otra i la domine i gobierne 
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p o r k ^ - t e t l j e ñ ( y 

ella misma la civilización competente2 ' oro ob «raoi : -o o- . r ¡ 
^ i P f S ^ : Hú íóbo ld t ' en ' su Ensayó Político sobre 
N u e v a ^ p a n ä h b ^ f f f í M á ^ M ? "que l a cantidad dé pro 
y plata*importada -deSd'^i lQ^ä 1 Aüierica % E u r o p a , L -
q e Ä a Ä "tá cuatrocifnto? cuarenta tfmMmfkem&l 
Ä f f i S S ^ S S ¥ ^ m m m ^ t í tulo de e * p L 
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- l l f o l W i MsertacioÄ hago: comstántementa 
-úna:^arfcaá^dístinei^n'.én(tre;ila íilosefiít escolástica i el falso es¿ 
colasti^ienio^j-sQudopÉfripátetismo; iítq«ellá> es mni¡ útil, i éste ha 
sidlo-jmm pe» ja<^ ic ig | p i fKmlp^ ig i áb^gno 'd^ i í f ep j fdbác io r í . o — 

Ä m s r m i f f f m Ä Ä ^ wM 
m - M ^ . ^ v í ' T ^ M ^ í ^ í l a , Ä t ^ i ^ . p a r ä .e^ender la y es-, 
f f e í á ^ - E f f i ^ ^ f e l Ä i e t e s p i u o s t i e m p o s 
a ^ n t ^ e p , t e v y .lo . :q«e,enSeña.gua^a, t j ene l e p a r a -öosas fiM 
turas; . j rnesrma m i s ^ , n ^ n . e r a [ d e ^ n 4 o , e i ä to$o¿n lLas (cosas) 
que han sido vuelven, aunque.con diversos nombres, figuras y 
colores, .q.ue los sabios , Que a u n apenas lo presente 
pareciera,;si-no supmramps,j9 : jEas^do - • - S i la ,-kievedad; de la vi-
da y la ,mis,ma, razón. permitieran, que ^ hambre viniera muchos 
siglos^ y anduviese^ rnpcl^s.provincias, -y -considerare ;ló que h a y 
en todas, y en que;consiste, l a p o d e r , y lo-óbsérv^e con 
diligencia y prudencia, y do • que ¡rabia segui&a fcn/konio en,mal 
de cada cosa, paso ^ ^ g ^ o . ^ j e ^ g r j n ^ j j e ó, particular, ' eji Uéf 
cho y consejo, ¿quien ß o ^ r j a sgrfgrajr[consejero? .¿Quien su pa-
recer no tendría por oráqulo en: Jas deiterminacjones y ;£e&puestas 
consultado? Lo que -mega la naturaleza da la .Historia; pues 1 os 
que la ^ b e n . ¿ j i c ^ siglos., visto todas l a s 
regiones, halládose 'en todos los públicos cpnsejos, ;y presentes , á: 
todo lo acaecido, notádolo y juzg.ádolo1 con^ cu idado / Ese histo-
riador es profundo, i - p ^ a e n t e n d e r i aprovechar la riqueza de sus; 
pensamientos se necesita meditar los . . . .^académico Lopez Bal les-
teros en su discurso pronunciado en la l i e f 1 Academia E s p a ñ o -
la dé la Historia el dia 12 de abril' d e Í 8 s 2 dice: "¡Sublimes pen-r 
samiéñtos, hijos dé la mas profunda, filosofía! ¿Oh! Cíer tamen-
te, dignísimo español del siglo X Y I I ; Lo que niega la naturale-. 



pa dá la Historia. Yo admito tus Sentencias: bien merecen escri-
birse con letras de oro." . j; 

¡Lastima- que el Sr . Lopez Ballesteros nobicieraiétrgu decur -
so un desarrollo, de las* s ^ t é n ^ , de ßabrera! , 

L a Historia del gobierno vir picadoéasefía.entre otras m u c h a s 

L a primera es conocer lop grandes ucciíoft dß las 7n07W,rqtiias cib< 
solidas. "Los reyes, dice Bossuet,:4egrad^dos por la mano de la 
muer te , vienen sin coite ni otro séquito an te el tribunal de la His-
toria, á' sufrir el juicio áe todos íos s iglos? Vienen ••marri-; 
dos, desnudos, desvalidos, ante el tribunal de la Historia, ¡qué e-' 
lócuencia! L a His tor ia del gobierno colonial enseñá ;como los 
reyes d;e [España consiguiéron man tene r laicos: siglos.a España: i 
sus colonias, aisladas del movimiento filosófico i progreso, cientí--
fico de,lascjeínas.naciones de Europaj icosa :q i ié aparece exceder 
las fuerzas i .el poder humano, , i .que n o W cseeria r ^i. n o . dieran 
testimonio de ello los historiadores i íos críbeos, entre elfos TeJ--. 
joo en divéí^)áílrgale9- dé su Teatro i Car tas Críticas, citaáo^ en 
es tá Disertación. P o r ejemplo, en s n Teatro, tomo 2. 0 , discur-
so 11,'dice: "tapasión' de íos naturales por las antiguas máximas, 
hace mas inpenétrable este pais. (España,! á los nuevos descdbri-
mientos en' laö ciencias,: que toda? láf aspereza de los Pirinecfe ;á ; las; 

escuadras enemigas." Los reyes dé 'Espana favorecían los estudios-
teológicos; pero ¡cuan 'lacios tuvieron ios ánimos!, ¡cuan yerma es-
tuvo España i estuvieron sus colonias en el ter reno de losíilosófico3 
en t iempo délos reyes de la Casa de Aus t r i a i aun en tiempo de'lós 
primeros Borbones! ¡Cuan extravagantes ! ridiculas la poesia i la 
oratoria desde Góngora i el tr initario Paravic ino hasta Ignác io 
Luzan i Sántaíidér! ¡Cuan descoyuntado el idioma desde' Felipe' 
V ! I los mismos estudios teológicos, ¡cuanto \io amenguaron de 
Felipe I V efij adelanté!' P o r èj&npl'o, en el re inado de Carlos I I , 
¿donde estet i dos extréníados teólogos i los atildado^ hablistas 
de-los reinados de Fel ipe I I I i de Felipe IV? "¿I de que sir-
ve,' dirán algunos, en el siglo X I X hacer agrios recuerdos de lo,? 
monarcas absolutos dé los pasados t i e m p o ^ " A l g u n a justicia i u-
t i l idaddebe haber en ello; pues el padre de la filosofia de la his-
toria dice que los'reyes t ienen 'que sufrir él. juicio del siglo X I X r 
'-'el juicio de-todos los siglos.-" 

- L a segunda verdad que enseña la Historia del gobierno virei-
nal es esta:; Nada'(dé cöhnfas. m el siglo XIX; las que existen 
deben desaparecer ante el derecho de gentes, an te el Evangelio, 
ante la civilización dei siglo XIX. L a historia de todas las colonias 

ant iguas i modernas atest igua este hecho constante: sé estable-
cía -la conquis ta i dominación de una ñacion a otra "con el nom-
bré, figura y Color" (usando de la frase del historiador C a -
b re ra ) de tutoria en grandísima utilidad dé la nación domina-
da; i en real idad era Urania-, con muchísimas Vejaciones i da-
ños de la nación dominada i en grandísima utilidad de la domi-
nadora. Asij en la Nueva España se estableció la expropiación 
un ive r sa l i ésclavi tüd d&JiMo dfe'Iog indios, con-fel nombre, figura 
i color de Encomiendas. Se dieron Leyes de Indias favorables-a 
los indios; m a s se dieron otras que establecieron diversas clases 
sociales i favorecieron los imít i io 's . OÜÍ0.S i d i v i s i o n e s entre e-
llas, para q u e los colonos no se unificasen i robusteciesen, desu-
nión que r e d u n d a b a cu grandísimo provecho de la nación domi-
nadora; i en consecuencia' Leyes muí perjudiciales, l í i jas 'de una 
política maquiavél ica (".Divide para mandar"), con el nombre, fi-
gura i color de1 sabias y paternales Leyes dé Indias ( 1 j. Se esta-
bleció la rel igión católica: santa, bella i civilizadora en la palabra 
i hechos de los Obispos i misioneros;- pe?o jun t amen te con ella sé 
int rodujeron bas tantes supersticiones con el nombre, figura i co-
lor de religión, muí favorables?^ la Ignorancia del püebío i perju-
dic ia les^ su civilización. Se estableció un excelente ins t rumento 
de política española i colonial, con el nombre, figura i color de $ M * 
io Oficio de let Fé (2). 

^ v ^ ; ; V : mifliía ir f olqoiauri oaed ©a e»f> aí a . 
(1) Lo he probado largamente en mis "Principioè Críticos," principio 5 ? • 

sección 1 &, artículo 3, sofisma 1P ' ; . > . ' * ' :• 5 

(2) De los. muchos testimonios de eabidscatólicos contra la Inquisición És-
pañola, de los que algunos he presentado en mi "Compendio de la Histor-'a 
Antigua de México," tomo 1 ? , parte iferdg, capítulo 3, reflexión 5 cr-
iaré aqui solamente dos; Los mismos españoles' sainos i sensatos, despoján-
dose.de vulgar patriotismo, juzgan pésimamente de la Inquisición de su patria 
D. Modesto.de la Fuente, miembro de la Real Academia dé la Historia en su 
Historia General de España,, discurso preliminari § 10^'díce: "Todo renace 
bajo, el influjo tutelar de los Reyes Católicos: letras, artes, comercio leves 
vn-tud, religiosidad, gobierno. Es el giglo de oro de España;—Una negra ñu-
be aparoce no obstante en él horizonte español, qüe -Viéne á sombrear este 
halagüeño cuadro. E n el reinado de la piedad se levanta un tribunal de san-
gre! ¡Triste condicion humana! Un príncipe ilustre i trna princesa la mas es-
clarecida y la mas bondadosa que ha ocupado el trono de Castilla, son los que 
legan.á la posteridad la institución mas funes ta r l a mas tenebrosa. Id mus 
opresiva de la dignidad y del pensamiento del Hombre, y la mas contraria 
al espíritu y al genio del Cristianismo. Se establece la Inquisición y comienzan 
los horribles autos de fé. . . ¿Era que reconocidos! error le faltarían va (a Isa-
bel la Católica) ó fortaleza ó medios para Contener lo's brazos de aquellos/m-
dores de carne humanar ¡Discurso dei 16 de setiembre! ¡Exageraciones del 
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])ersecupion religiosa.^Renegaríamos de mártires,-
ei qursiei^itío^ conculcar el principio |que ellósjímaroñ mas que la v í d a . - T 
cuando ^ « á n ^ las á tf 
Iglesia,biloqué ksíoy conidia f digó-sú bandera; ÜferhitífámMto de Sari-' 
gre y la persecución no forman parte del credo de 
tanto la sangre, que se hace impropio para el ministerio del alta -el que poi 
palabra;,ú qfea aeonseja,ó .fas|ore^e.3a yergk® yoloMariaida íso^kívhumana 1 i . 
La Inquisición española fué por tanto erigida por.el,reyjKérnándo, menos pos 
motivos de; ¡celo religioso. que; ¡ p ^ u n M e t e s de pDiítiea.bimiana.... Cu^n-

Papa:M'.P^3qnitftr.el-hííi%.pftíj(n»-ádos qué sufrían'un asilo en Roma,-
e^ donde ¡pqnia, á los [fugitivos; bajolsfiíqíroteccion.:. Emdos años/recibió matroz, 
cientos-fincuenta:re/4gi^0&de iEsjxma^v £íosotó, sino'que á:.veces él Papa, 
cuando i>o¡pod^¡ljbíar á 1 as yíctimas, e g ñ ^ a b a y excomulgaba al Inquisidor,.. 
yíprotegía á lqf Mjjoxde;.aquellos buyás.grcpiedadeáeranconBscacks.^Despue'í 
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nos el que a nuestro siglo se le llame á Hgld fteAás luces! E l llustrísimo 
Gibbons .¿habría ¡escrito ;en Esnaña en ebsislo XVI dé l a m a n m finp. ésm'hfv 

t aque ha escrito Monseñor. Dupanloup, Obispó, de Orleans, en su libro "Déla 
s^ las liberta 

de^ p r o c l a m a d a s - l o híibiera escrito¿a^-Kiíeya 'España en' 1808, 
nabfia tenido; la.suertede Talamantes i Verdad. . . . ' 

(1) Bando del Virev La Croix de 25 :de jum&de 1767; 

cu r r i r n i opinar ni m e n o s escribir sobre pol í t ica . E n la N u e v a 
E s p a ñ a se escribía sobre Teología escolás t ica , sobre míst ica, sobre 
poesía i o t ras materias s e m e j a n t e s ; menos sobre política, salvo en 
pro de la política colonial!. I el q u e escr ibía sobre teologia esco-
lástica, sobre mística e t c . , s iempre lo hac i a con la t í m i d a p r o t e s -
t a de abstención de po l í t i ca . E l p r i m e r o q u e en t i empo del go-
b ierno español se a n i m ó a publ icar u n per iód ico fo rma l f u é A l -
zate i publicó sus G a c e t a s , pero no de po l í t i ca sino de Literatura, 
i en ellas hace esta p r o t e s t a que se h a v i s t o a la p á g i n a 304: 
" P o r lo que toca á las materias de Estado, desde a h o r a pa ra s iem-
p r e pro tes to un silencio profundo, cons ide rando el que los supe-
r iores no pueden ser co r r eg idos po r pe r sonas par t icu la res . E s t a 
adver t enc ia pongo, p o r q u e me h a g o ca rgo que muchas pe r sonas 
incautas quisieran h a l l a r en mis Diar ios u n a crí t ica de lo q u e 
no me compete. ' ' « 

S e estableció el falso escolas t ic i smo con el nombre , f i g u r a i co-
lor de filosofía de Aristóteles i Santo Tomas. 

S e prohibió a los i n d i o s i a los criollos la ocupacion de los e m -
pleos públicos de cons iderac ión , se p roh ib ió a los indios i a m'uchos 
criollos aun la car rera l i t e r a r i a en a lgunos colegios, con el n o m -
bre , figura i color de limpieza de sangre, q u e ex ig ian las leyes i los 
e s t a tu tos de dichos co leg ios , verbi grac ia , el de San P e d r o y S a n 
P a b l o de la capital (1) . 

(1) En los delitos de conspiración i otros de igual categoría, nobles i plebeyos 
eran castigados severamente, porque en este caso los monarcas veían un peli-
gro grave de perder su riquísima colonia, mas en los delitos de robo i otros se-
mejantes, mientras que los españoles plebeyos, los criollos, los indios i demás 
pertenecientes a la plebe eran castigados con rigor, se vieron escandalosas in-
justicias en pro de los nobles. D. José Fernando Ramírez, D. Bernardo Cou-
to, D. Joaquín Garcia Icazbalceta, D. Manuel Orozco y Berra, D. José Joa-
quín Pesado i demás Autores del Apéndice al Diccionario Universal de Histo-
ria y Geografía, edición de México, 1853-1856, sobresalientes por su instruc-
ción en la Historia del gobierno vireinal i por su sensatez, dicen: ' Souza {ü. 
Antonio): caballero del hábito de Cristo, hombre considerado en la ciudad, o 
hiio de uno de los ricos de ella, asaltó con varios otros á vanos particulares cer-
ca de Cuautitlan, y se apoderó de siete muías cargadas de plata. Perseguida 
por la justicia la cuadrilla, cayó presa el 24 de Mayo de 1687, y fue reduci-
da á prisión en la cárcel. E l padre de Souza oíreeió cimero é hizo muchos em-
peños por salvar á su hijo, y no pudiéndolo lograr, reunió una partida en el ba-
rrio de San Lázaro, dispuesto á pegar fuego á la cárcel y sacar al caballero 
preso: por fortuna las autoridades supieron á tiempo de la reunión, y el alcal-
de de corte D. Simón Ibañez salió con los alguaciles y logro aprehender a tres 
hombres. A consecuencia, fueron desterrados á Guadalajara el padre de bou-



Se dieron leyes i decretos que empobrecieron la agricultura^ 

za y D. José Orozoo. No oteante esta aparen te severidad, v cuando se decia 
que D. Antonio iba á ser degollado por salteador, el 23 de Junio se dijo en Mé-
xico que había muerto de liebre en la cárcel. Al día siguiente se hizo el en-
tierro á puerta cerrada y sin que cadie concurriera en la iglesia de Santo Do-
mmgo.. Todo habia sido una farsa; por no dar el espectáculo de un noble 
puesto en la horca, se consintió que por medio de una bebida, Souza quedara 
inmóvil y como muerto para poder engañar al público. Lo cierto fué que 
Souza fué mandado á España, en donde permaneció mucho tiempo. Su padre 
fué castellano de Acapulco, portugués de ilustre nacimiento, y que á poco mu-
rió de pesadumbre." 

E n Nueva España era eí tiempo en que se ataban los perros con longaniza 
en que cantaba el pajarito de la gloria, i en que, estando el mundo mui o-
paco, salía el ExcelentísimoTíaymundq vendiendo tabaco. Asi-es que, el virey 
marques de Monclova i otras autoridades del gobierno español, en el negocio 
de Souza le menearon el dedo en la boca a los criollos, a los indios-'i a °todo 
el pueblo mexicano'. ¡Qué argumento para una comedia! D. Lucas Alaman, 
que a Hidalgo, Allende, Morelos i demás primeros jefes de la Independencia 
nü les perdona ningún defecto, sino que todos los saca a la luz de la prensa, aun 
algunos de pooa monta, en la biografía del virey marques de Monclova se co-
mió el suceso de Souza, a pesar de ser un hecho histórico grave i mui intere-
sante, por que no le tenia cuenta referirlo. (Disertaciones sobre la Historia de 
la República Mexicana, tomo 3. ° , apéndice, número 1 9 ).. Se lo comió tam-
bién el Señor de Zamacois al hablar del gobierno del marques de Monclova; 
antes dice que fué un virey probo, activo y empeñoso.. (Historia de.Méjico, to-
mo». ° , capítulo 14). E l virey marques de Monclova en el juicio de residencia 
salió Impiísimo. Alaman, Llanos, Zamacois i demás defensores del gobierno 
colonial, presentan el famoso juicio de residencia como el timebunt gentes i 
el crisol de vireyes. "A perro viejo no hay tas, tus," dice el adagio español: 
ya el Barón de Humboldt, historiador i crítico desapasionado i de grande auto-
ridad, nos da la verdadera idea de esos juicios de residencia, diciendo que en-
tre los vireyes probos (que yo creo fueron los mas), dichos juicios so practica-
ron bien i lealmente; pero que respecto de otros vireyes, el'juicio de residen-
cia no fué mas un espantajo de bobos i burla ele los sagaces. (Ensayo Político 
sobre Nueva España, libro 5. ° , capítulo 12). I en España ¿qué castigo impu-
sieron a D. Antonio de Souza? 

He dicho que era en México el tiempo en que cantaba el pajarito de la gloria, 
i lo pruebo, por que no me agrada referir algún hecho grave sin probarlo, aun-
que se fastidien mis lectores diciendo que son muchas- notas i digresiones. Eray 
Miguel Hidalgo en su Compendio Histórico, libro 2, capítulo 18, dice: "Pidió 
un monje á Diosle d i e s e l entender algo de aquellas inefables dulzuras que 
gozan los Santos en el cielo, y se le apareció en la selva un pajarillo (seria al-
gún ángel), cuyo dulce canto estuvo oyendo ¡¡¡trescientos sesenta años, sin co-
mer, dormir, cansarse ni envejecerse él ni su vestido."!!! Ni el pájaro de-
bió morirse, comer, dormir, cansarse ni envejecerse, por lo.qué Hidalgo puso 
de su cabeza este comentario "seria un ángel." Ya se deja entender que no 
es esta la única paparrucha que tiene el libro; tiene otras muchas, como la ele 

361 
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que i m a holandesa hereje parió en un solo parto "una multitud de cerdos," 
(libro 2 , capítulo • 6). Tal ea también esta otra noticia: "Según Gene-
brardo y los Anales de la República Bátava, Margarita, condesa de H o -
landa, dio á luz de un solo parto ¡¡¡trescientos sesenta y tres hijos!!!, los 
que bautizados, murieron luego," (libro 2, capítulo 21). Esta otra sí es'pa-
sable: "Anfitides era tan tonto, que no sabia si lo habia parido su padre 
ó su madre . " (Ibid); En fin, el Compendio Histórico de Fray Miguel Hi-
dalgo es primo hermano de "La Vida de la Muerte" por Fray Joaquín 
Bolaüos, que va conocen mis lectores, i fué como ella uno de tantos l i -
bros_ escritos é impresos en la Nueva España que entraron á enriquecer la 
Biblioteca de Beristain, el cual dice: "Hidalgo (Fray Miguel)-, natural 
de la Andalucía, del Orden de Santo Domingo, Maestro cíe la provincia de 
Santiago. . . Escr ibió. . . "Catecismo Histórico Dogmático," impreso en Mé-
j i co p;a-Jáuregui." Yo tengo este libro i veo que Beristain se equivocó en 
cuanto a l título de la obra i en cuanto al establecimiento tipográfico en que 
fué publicada, i no dijo el ano de la impresión, ciomo cumplía a un bibliógra-
fo; dice que se intitula Catecismo, i nò se llama así, sino "Compendio Histó-
rico Sc-cro—Profano, Teológico-Dogmático y Filosofico-Cristiano, para la ins-
trucción de los jóvenes;" dice que fué impreso por Jáuregui, i no lo fué sino 
por Z añiga. y Ontiveros, calle del .Espíritu Santo, año de 1801 ; 

Al f r en t e de la obra se vén los Pareceres de las reverendas capillas i vene 
rabies bonetes encomiásticos de la obra, entre los qué sobresale el del Muy 
Reverendo Padre franciscano Fray Pablo Mugártegui, Custodio de la provin-
cia de l Santo Evangelio, por su diatriba contra la filosofia moderna. En dicho 
Parecer dice al Virey: "Excelentísimo Señor.—He leido con cuidado etc., y 
me persuado que el Señor haya excitado el espíritu del Reverendo Padre 
Maestro (Hidalgo) en tiempos tan calamitosos, e t ique mucha parte aun de 
los q u e se criaron en el seno de la Santa Iglesia. . ."dejada la ciencia de los 
Santo??, que con segundad poclia conducirlos á su fin, dirigieron el rumbo por 
el peligroso Camino de la inflante ciencia, no considerando (dice San Bernar-
do) c u autos males acarreó á todo el género humano haber emprendido este 
camino su primer pad re . . . Traspasando los términos que señalaron sus pa-
dres < Los Doctores seucloperipatéticos: es decir que el horror al vacio i de-
mas sandeces que enseñaban aquellos viejos, era lo que se habia de seguir 
enseñando, i no se habia de dar ni un paso adelante en las materias de fí-
sica, de lógica i metafísica.), y aquella sobriedad que pide el Apostol se 
engolfaron en este abismo grande, y abandonando el gobernalle de la fé (Los 
seudae scolasi icos decían que los inven tos i doctr inas de la filosofía moderna 
eran unas novedades que hadan peligrar la fé.), fiados en la razón natura] 
se met ieron á formar el mundo, configurar á su propósito la materia, sugetar 
á l a s ¿eyes del movimiento, atracción, virtudes centrípetas y centrípu.«as-
hacer calados prodigiosos de la magnitud, distancias de los cuerpos celes-
tes ete . . . Lo vano de esta ociosidad laboriosa conoció aun sin luz de fé uno 

•á quien estos mismos ensalzan sobre modo. Sócrates (dice su discípulo Xeno-
fonte;- no quena causarse ea la nimia investigación de la naturaleza ni astros, 



Numerosos son los-datos históricos sobre esto i no caben en un 
corolario, por lo qué presentaré aqui solamente un hecho i un jui-
cio; pero un hecho capital i un juicio crítico que tienen la fuerza 
probatoria de muchos: la conquista e inmensas posesiones de A-
mérica por España produjeron el atraso de la península en su in-
dustria i riqueza agrícola, fabril i mercantil, i en consecuencia su-
decadencia social. Sucedió lo que sucede cuando se echa un re-
miendo de paño, nuevo en un vestido, de paño viejo: aquel rompe 
este; el paño nuevo fueron las naciones americanas, i el vestido.-
viejo fué España (1).. 

por parecería estudio de mucha dificultad y poquís ima u t i l i d a d para la vida 
humana. Sus frecuentes disputas eran sobre lo piadoso ó impio, sobre lo ho-
nesto ó torpe, justo ó injusto, sobriedad ó insania. Despues de é l los discípu-
los de Arístipo Cireneo y Aristón Chio, afirmaban que la Moral Filosofía en-
tre todas era digna de toda la atención del hombre, por los provechos que 
trae consigo. ¿Qué sacaremos (decían) de ser elevados sobre el Perseo y las 
Pléyadas, y contemplar de allí la naturaleza de todas las cosas, movimientos 
de cuerpos celestes, si esto no nos hace mas prudentes, mas justos, mas mo-
destos? Si estos son los sentimientos de los cuerdos filósofos gentiles, ¿cuales 
debieran ser los del cristiano? Sabe este qué uno es necesario, una- sola es la. 
ciencia do salud y la doctrina que conduce á la eterna felicidad," ¡Majaderos! ¿I 
en que perjudicaba a la felicidad eterna, verbi gracia, la pesantez del aire? 
¿•En qué conducían a la felicidad eterna ni a la temporal ios duendes, las brujas 
i otras muchas creencias i practicas semejantes que llamaban Religión, con 
perjuicio de la verdadera Religión Católica como clamaba Feyjoo? 

A los Pareceres siguen las Aprobaciones i licencias de otras, reverendas ca-
pillas, venerables bonetes- i brillantes pelucas para la impresión de la obra, a 
saber, la del Virey Azanza, la del Licenciado Cieiifuegos, Prebendado de la 
Catedral Metropolitana, i Vicario general del Arzobispado i la del Maestro 
Barreda, Provincial de la Orden de Santo Domingo. Tales eran.las cosas que 
se escribían e imprimían en la Nueva España, no en la noche de la edad media, 
ni en el siglo XVII, sino en 1801, cuando ya despedía sus luces el siglo X I X . 
I se imprimían "para la instrucción de la juventud." "E ra l a filosofía de la épo-
ca," dicen los defensores del gobierno vireinal. Sin duda esas pestes contra la 
astronomía moderna ¡eran las ideas sobre astronomia en Francia, Inglaterra-, 
Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Escocia, Irlanda, Dinamar-
ca, Suecia, Rusia, Estados Unidos i China en 1801! 

(1) E l descubrimiento del Nuevo Mundo, la conquista de México i la con-
quista del Perú, son la palma i corona de Esy aña, por las maravillosas hazañas 
de sus hijos i principalmente porque esos hechos facilitaron el establecimiento 
del cristianismo en América; pero en cuanto al orden de la economía política, 
ciencia mui atrasada en los pasados siglos, en cuanto al orden económico-políti-
co en la península con motivo de las colonias americanas, los sabios economis-
tas españoles de la edad contemporánea al cabo de cuatro siglos han abierto 
los ojos, obteniendo esta resultante del gran problema de sus antiguas posesio-

M termómetro del comercio de un país es el estado de sus cami-

nes en América, Asia i Africa: -"La erramos. Erramos el verdadero .camino 
-del buen gobierno, del progreso material agrícola, fabril i mercantil i de la fe-
licidad pública: Érgo crravimus á via veritatis? 

El mas notable de estos sabios economistas, el Excelentísimo Señor D. Ma-
nuel Colmeiro, autor de una obra sobre Derecho Administrativo i de otra so-
bre Economía Política, mui conocidas en nuestra República, en su discurso 

-en la Real Academia Española de la Historia, al ingresar en ella el dia 26 de 
abril de 1857, hablando del gobierno de los reyes españoles de la Casa de 
Austria, dice: "I-Iubo entonces grandeza y miseria: glorias en Pavia, Oran, San 

.••Quintín'y Lepanto: conquistasen Italia, Flandes, Portugal y las Indias: inge-
nios peregrinos como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Calderón, los Mu-
rillos y los Velazquoz: famosos capitanes, tercios invencibles y banderas de las 
cuales era esclava la victoria: teólogos, jurisconsultos y políticos de altísima 
fama: mucha virtud y doctrina; y en medio, de aquella abundancia de bienes, 
señales notorias de f laqueza: en el mcnoscaoo. de ¿<z c.gnc7¿ltu.ra,' pti la. de— 
cadencia fie nueslrps antiguos telares de Burgos, Toledo y Sevilla; en la ce-
guedad con que perseguíamos los tesoros del Nuevo Mupdo, poniendo la riqueza 

. .en la posesion exclusiva del oro y de la plata, y no en la copia de las cosas ne-
cesarias á la vida y útiles para su comodidad y regalo; en el crecimiento de los 

. tributos; en la desigualdad de las cargas, y odiosas maneras de los recaudadores 
y arrendadores de alcabalas y demás imposisiones.11 

Del mismo sabio economista -en el mismo discurso son los trozos \ juicios 
críticos siguientes: "Murmuraban los extranjeros de nuestra flojedad y pereza, 
imputando á la ociosa, gravedad de los españoles el aborrecimiento á todos los 
ministerios industriales de mar y tierra, cuando, ó eran malos hábitos, alimen-
tados en Linos por la caridad indiscreta, ó dificultad de remediarse los otros 
con la aplicación á cualquier honesto trabajo.1' 

•"Caja de Leruela escribió la Restauración de la abundancia de España, 
señalando la causa de su decadencia en la declinación de la ganadería por el 
desuso de los antiguos privilegios de la mesta; Alvarez Osorio en sus Discur-
sos, Martinez de la Mata en sus Memoriales, Alcázar de Arriaza en sus Me-
dios Políticos, Somoza y Quiroga en sus Desengaños y medios, y otros mil 
escritores en varios papeles con el t í tulo de Avisos, Máximas, Advertencias 
etc., declaran la flaqueza interior de la monarquía, ponen de manifiesto la, 
despoblación de los campos y lugares, la miseria de los labradores, la mina de 
las fábricas, el desaliento del comercio, y toda la mala ventura de nuestros an-
tepasados." 

' í 'El portentoso descubrimiento de Cristóbal Colon y las maravillosas con-
quistas de ifernan Cortes y Francisco PizaiTO, añadieron á la robusta monar-
quía de los Reyes Católicos una inmensidad de tierras y dominios que rodeaban 
el globo. La codicia de allegar grandísima copia de metales preciosos hubo 
de hartarse cuando llegó á entender que las entrañas de los cerros de Guana-
juato y Potosí eran de plata. Descargaban nuestras flotas y galeones cauda-
les fabidosos en Sevilla, ya en moneda acuñada, ya c-n barras que pronto pa-

' saban á serlo. Encarnizados los ojos de los españoles á la vista de aquellos 



nos. Los de la Nueva España estaban tales • cuales los- encontramos 

tesoros, parecíales pobreza y cosa de menos momento la abundancia de su3 
frutos y la antigua fama de sus telares. Sangraban los extranjeros á la E s -
paña con su comercio, y por distintas vías de tal manera sacaban la sustancia 
de estos reinos, que al cabo de pocos meses no se veia en ellos rastro de mo-
neda. Así lloraban los políticos nuestro descuido, diciendo que España era 
el paladar, y Francia, Inglaterra y Holanda el estómago'de aquellas riquezas; 
que el oro y plata de América -parecían tesoro de duendes; que del descubri-
miento y conquista de las Indias tomábamos las flores, llevándose otros el fru-
to; que el gusto, de conducir los caudales de México y el Perú era nuestro, y 
con esto nos contentábamos, pues hacíamos despenseros de una hacienda tan 
cuantiosa y á tanta costa lograda, á nuestros propios enemigos." 

"Los políticos ponderaban la excelencia de las'riquezas qué se fundan en la 
posesion exclusiva del oro y de la plata, y los clamores del vulgo añadían pe-
so á su doctrina. Así- deploraban la tolerancia del gobierno con los extran-
jeros, acusándolos dé levantar con mil invenciones de diez partes las nueve 
de cuanto negociábamos con las Indias, porque, ó fingían naturaleza en estos 
reinos, ó avecindaban algún pariente en Sevilla para cargar das naves por 
cuenta del francés ú holandés, ó con téstimonío falso fingían enviar los géne-
ros y frutos á Nantes, Amberes, Hamburgo y otros puertos de Europa, y en 
alta mar viraban de rumbo, derramándose por la Habana, Pórtobelo, Carta-
gena, Charcas y Buenos Aires." 

"No faltaron políticos, en verdad de agudo ingenio, superiores'al común de 
las gentes, que asentaron nuevas doctrinas mas conformes á la razón de Esta-
do, grandeza y prosperidad de la monarquía. Martin Gonzalez.de Cellorigo 
atribuye la decadencia de loá reinos y señOrios de España al menosprecio de 
las leyes naturales qué nos enseñan á trabajar, y añade, que de .poner la rique-
za en el oro y la plata, y dejar de. seguir la verdadera y cierta que proviene de 
la natural y artificial industria, ha nacido la flaqueza de las repúblicas. (Me-
morial de la Política necesaria y tí til Restauración de España, folios 1 y 
21). . . Caja de Leruela declama contra la afición de los españoles á juntar 
grande suma de metales preciosos, descuidando la mejor manera de acrecen-
tar su patrimonio, que son sus labores y pastorías. (Restauración de la abun-
dancia de España, parte 1 ? , capítulo 11). Alvarez Osorio y e l^ad re Men-
do sustentan que la ociosidad de la muchedumbre es la causa de la despobla-
ción ele los reinos. (Extensión Política y Económica, punto 1 ? , y Principe 
Perfecto, doctrina 26)." 

"Los políticos decían que era vano empeño -de los arbitristas curar todas 
las enfermedades de España de un golpe y con un solo remedip; que las 
trazas de sacar dinero paraban siempre en la destrucción de los pueblos; que 
para conservar la monarquía y. acrecentar su grandeza aconseja la prudencia 
no exponerla á los azares de V fortuna, y pensar en for talecer los re inos 
propios antes de soñar en la conquista de los ágenos; y en suma, su doc-
trina' y.sus sentencias iban por el áspero camino déla verdad, y muy lejos 
de la senda de lo maravilloso.' Prestos desengaños castigaron la locura de las 

en 1810. ¿Gomo estaban aun los principales i mas importantes co-
mo el de México a Acapulco, el de México a Guanajuato i Za-
catecas, el de México a Guadalajara i San Blas i el de San Luis 
Potosí a Tampico?, ¿Tampico fundado por Hernán Cortes? Aun 
las calles de las poblaciones estaban en un pésimo estado (1). 

gentes que inclinaban el oido á los alquimistas de la real hacienda, menospre-
ciando la sabiduría y el consejo de los hombres d o c t o s y modestos, para quienes 
la piedra filosofal era el trabajo de los labradores, artesanos y mercaderes, la 
moderación en los gastos .públicos, la paz, la justicia y demás excelencias de 
un buen gobierno." . . 

Las magníficas apreciaciones de los sabios como el Sr. Colmeiro, en el estilo 
sencillo de nosotros los ignorantes se reducen-a esto. De dos hermanos que 
reciben cada uno 20.000 pesos a la muerte de su padre, el uno con sus 20.000 
pesos hace un caudal de 100.000, i al otro sus 20.000 se le vuelven sal y 
agua, porque no tiene tarrarrurra. Loque secede entre los individuos sucede 
entre las naciones. Mis lectores no encontrarán en el Diccionario de la Aca-
demia la palabra tarrarrurra, y por esto les declaro que quiere decir « e n a « 
económica. No se olviden de que el Sr. Colmeiro.no es autor extranjero, si-
no español, i académico i de grande autoridad en la materia por su instruc-
ción, por una parte en la historia de España i por otra en la economía políti-
ca. ¿Pero qué digo? Los juicios críticos anteriores no son solamente del Sr. 
Colmeiro, sino de toda la Real Academia Española de la Historia, que los acep-
tó. Porque como se verá en todas las páginas de este libro, me he_propuesto 
convencer a los españoles con los españoles, i a los poquísimos mexicanos rea-
listas, con los autores realistas. Dios lo haga, pues dice el adagio castellano 
que "no hay peor..sordo que el que no quiere oír." 

(1) D. Lucas Alaman,- pintando la ciudad de México como estaba antes 
del virey Revilla Gigedo el Segundo, dice: "una gran ciudad, digna metrópoli 
de la Nueva España, en que se gozasen y disf rutasen todas las venta jas 
y placeres de. la-vida. Sobre tales principios los aumentos fueron muy r á -
pidos, y asombra vér que México tal como lo hemos conocido, fué obra de los 
ochenta años que corrieron desde la conquista hasta el-fin del siglo." (Diser-
taciones sobre la Historia de la República Mexicana, disertación 9 * ). _ Igua-
les i tan primorosos son los cuadros de la misma ciudad de México pintados 
por D. Adolfo Llanos i D. Niceto de Zamacois. Veamos ahora los cuadros 
que dé la misma ciudad presenta en sus "Noticias de México" D. Francisco 
Sedaño, historiador anciano, probo, testigo ocular de los hechos,, amigo del 
Dean Beristain, tan afecto como él al gobierno español, .! en consecuencia 
historiador imparcial. • 

En el artículo Calles de México.dice: "Las calles de esta ciudad, antes del 
año de 1790, eran .unos-muladares todas ellas, aun las mas principales. En 
cada esquina' habia un grande monten de basura. Con toda, libertad, á cual-
quiera hora del dia se arrojaban á la calle y á los caños los vasos de inmun-
dicia, la basura, estiercol, caballos y perros, muertos. No .era respetada aun 
la Santa Iglesia Catedral, ensuciándose en sus. paredes; la cerca de su cernen-



Se establecieron la esclavitud i la infamia de derecho respecto 
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tena (atrio), (que; era alta), por dentro y fuera estaba cercada de inmundicia 
en mucha cantidad, despidiendo intolerable mal olor, y cada semana se arro-
llaba con palas haciendo montones y se quitaban con carros.'' Con razón los ca-
nónigos i todos los ricos usaban polvos de rapé. Prosigue Sedaño. '-'Cualquiera 
á cualquiera hora, sin respeto de la publicidad de. la. gente, se ensuciaba en 
la calle ó donde quería." La frase "cualquiera á Cualquiera hora" es mui 
general i comprende a personas de todas las clases de la sociedad. Los 
hombres que tienen experiencia del mundo no dificultarán creerlo.' Con-
tinúa Sedaño. "Los empedrados eran malos y desiguales, unos altos'y otros 
bijos^y por esto y las basuras se encharcaba el agua de los canos (cloacas) 
y hacian las calles de difícil y molesto tránsito. En tiempo de lluvias era 

: tal el lodo, mezclado con la inmundicia, que no es fácil explicarlo v cuan-
do de tardé en tarde se quitaba un monton de basura, al removerlo salia 'im 
vapor pestífero á modo de humo. 'No se verificaba limpiar una calle ni por 

. una hora, .porque aun no bien se quitaba un monton de basura, luego lue-
go empezaban á echar mas en el mismo lugar, A la puerta de cada casa 

. de vecindad ora indispensable un mantón de basura. Por los barrios eran ta-

. lea y tan grandes, que á uno de ellos que estaba hácia Necatitlan, le llamaban 

. C e r r 0 Gordo, E n tiempo del gobierno del Excelentísimo Señor'Marques cíe 
Croix, algo se enmendó; pero luego se volvió la porquería á lo mismo que ñu-
tes, basta que el Excelentísimo Señor Conde de Revillagigedo, estimulado d» 
su mucha limpieza é infatigable celo, estableció la limpia de las'calles, v los ca-

. rros para recoger las basuras y los excrementos sin arrojarlos á'las calles por 
bando de 2 de Septiembre de 1790, con lo que vino la ciudad á tener tan dife-
rente aspecto que parece otra." 

En el artículo Faroles dice Sedaño que los' faroles para alumbrar de no-
che las calles no se establecieron hasta el último tercio del siglo XVIII i 
siempre fueron bien pocos. Si las calles de México estaban, intransitables de 
dia, ¿como estarían de noche i a oscuras? 

¿Ahora quieren saber muchos de mis lectores como estaba entonces la pla-
Ka principal de México? Sedaño en el artículo Plaza Mayor dice: "La pla-
za mayor de esta ciudad de México estuvo ocupada con el mercado, dispuesto 
con techados ó jacales de tejamanil en forma de caballete, que se arrendaban 
por cuenta de la nobilísima c iudad, . . Esta plaza, cuando estaba el mercado, 
era muy fea y de vista' muy desagradable. Encima de los techados de tejo-' 
ínanil había pedazos de petate, sombreros y zapatos viejos, y otros harapos que 
echaban sobre ellos. Lo desigual del empedrado, el lodo en tiempo de lluvias, 
los paños que atravesaban, los montones de basura, excremento de gente ordi-
naria y muchachos, cáscaras y otros estorbo? la. hacían de difícil andadura. Ha-
bía un beque ó secretas que despedían un intolerable hedor, que por lo sucio 
de los tablones de su asiento, hombres y mugeres'hacían su necesidad trepa-
dos en cuclillas con la ropa levantada, á vista de las ciernas gentes sin pudor 
ni vergüenza, y era demasiada la indecencia y deshonestidad. Cerca del be-

_ que se vendia en puestos carne cocida, y de ellos al beque andaban las mos-
cas, De noche se quedaban á dormir los puesteros debajo de los jacales, y 

de los compatr iotas de Orígenes i San Agust in; sé establecieron 

allí se albergaban muchos perros, que -se alborotaban, y á mas del ruido qr.e 
hacian', se abalanzaban á la gente que se acercaba. Todo esto es cierto y ver-
dad, de que son testigos todos los habitantes de esta gran ciudad. Al incom-
parable celo del Excelentísimo Señor Conde de Revillagigedo, se debe haber.-e 
remediado tanto desorden y porquería, haciendo mudar el mercado á la plaza 
del Volador." J • - • ' ' . ' 

. E n e l artículo " P i l a ó fuente de agua en la Plaza Mayor de esta ciudad* 
dice: " E s t a pila fué uña muy grande inmundicia; el agua estaba hedionda y 
puerca á causa de que metían dentro para sacar agua las ollas puercas de la 
comida de los ..puestos, y también las asaduras para lavarlas.. Las indias y 
gente soez metían dentro los pañales de los niños estando sucios, para la -
varlos f u e r a con la agua que sacaban,- por lo que sobre el agua habia dentro 
de la pila grandes costras nadantes sobre zalea. El enlosado de afuera estaba 
lamoso y resbalozo, á causa de la jabonadura que despedía la ropa que lava-
ban al derredor, por lo qué era peligroso andaT al rededor la gente calzada y 
algunos cai&n. Para sacar el agua, que estaba -honda, la« mugeres-de ropa cor-
ta se balanceaban en el brocal de la pila, alzando por acción natural una pier-
na, con lo que se viene en conocimiento que descubrían.1' 

E ra " l a civilización angelical" que dice el Sj. Aguilar y Marocho. No de-
be ómiíirae oipo adorno que habia en la plaza mayor. Dice Sedaño: "En esta 
plaza estuvo la horca, para, el suplicio dé los sentenciados por la real sala del 
Crimen y juzgado de ciudad." ¿Ahora quieren vér mis lectores como era el pa-
lacio d e los vireyes? Sedaño en el artículo Palacio Real dice: " E n el gobier-
no del Excelentísimo Señor Virey -Conde de Revillagigedo se compuso y r e -
novó el palacio real de esta ciudad por dentro y f u e r a . . . Este palacio ante-
riormente era una honrada casa de vecindad." Ahora veremos cuan honrada 
estaba esta Alcaiqeria o Palacio de los Vireyes. Prosigue Sedaño: "había den-
tro de é l (el palacio) cuartos de habitación de puesteros de la plaza, bodega« 
de guardar f ru tas y otros comestibles, fonda y vinatería que llamaban botille-
ría, t ruco (juego mui semejante al de billar), panadería con amasijos, almuer-
cerias donde se vendia pulque publicamente, y de secreto chinguirito, juego-de 
naipes público en ei cuerpo de guardia, y otro donde llamaban el Parque, juer 
go.de boliche, montones de tesura y -muladares." Mui honrado estaba el Pala-
cio. L o s Vireyes se parecían a los vecinos pobres de San Juan de los Lagos, 
quienes en tiempo de feria reducían su vivienda a una parte de su casa para 
alquilar la restante. Aquellos magistrados no vivían con comodidad,, por que 
vivir en t re la inmundicia no es vivir con comodidad, i menos vivían con 
dignidad. Muchos indios, mulatos i otros plebeyos pobres pagaban su rentita no 
sé si a los Señores Vireyes o al ayuntamiento, por que íes guardaran sus chi-
quihuites con jitomates i otros muebles semejantes, i pagaban otras pequeñas 
cantidades por que los. dejaran emborracharse i solazarze coít honradez-tu una 
casa d e que era guardian el Excelentísimo Señor Virey. Continúa Sedaño: "En 
los corredores de arriba, donde están los bancos de los procuradores y oficios de 
cámara, se ensuciaban de noche y-escribiaii con carbón apodos y pintaban. ob-
jetas de cosas torpes" Para la honra del Señor Virey. Prosigue Secíaro: "se 



jos azotes í la marca, aun en el rostro etc. e t c ; i todo con el nom-
bre, figura i color de buen orden. ¡I lo que es mas admirable, 
que haya todavia algunas personas, aunque poquísimas, naci-
das, educadas i encanecidas en siglo XIX, i personas estudiosas, 
que * esas ideas coloniales les llamen ideas de orden! - En con-
clusión: en el siglo X I X la causa de los gobiernos coloniales es 
•una causa perdida, i ocuparse en la defensa de ellos ' és malgastar 
el tiempo i hasta la t inta i el papel.. _ . 

L a tercera verdad que enseña la Histeria del gobierno' vireinal 
es esta: Las Repúblicas^ americanas deben procurar gobernarse 
bien, para robustecerse i no volver a ser colonias; por que dice el 
historiador Cabrera que "Las cosas qué lian sido vuelven.'' 

L a cuarta verdad que enseña lá Historia del gobierno' vireinal 
es ésta: "En las Repúblicas, americanas nada debe haber colonial." 
Algunos dirán (i ya lo he óido decir): " E n México, en el Pe rú , en 
los Estados Unidos i demás países americanos ¿de qué sirven las a-
margas reminiscencias de la época colonial?, E s e tiempo ya pasó; 
ahora son Repúblicas democráticas."— Tate-, tate, mis Señores: de 
este modo discurren los hombres vulgares, mas el historiador Ca-
brera dicé que de otro modo "lo conocen los sabios." El 'pueblo 
mexicano no conocerá bien su presente si no sabe bien su pasa-

quedaban impunemente gentes dé noche á pasarla allí en los escondrijos- que 
había, por lo que algunos capitanes de la guardia celosos, hacían andar regis-
trando loS rincones. Las-puertas de lá plaza del. Volador y la que salia al Par-
que eran francas tocio el día y la mayor parte de la noche. La puerta princi-
pal unas: veces se cerraba de noche y las más no, quedándose abierta Lo^ ocio-
sos y ociosas que andaban de noche en fandangos y diversiones, iban á rema-
tar á la botillería de Palacio á comer, beber y embriagarse. Los desórdenes 
que allí .se veían de dia y de noche no son fáciles de decir; yo. TÍ mucho« 
cuándo entraba de guardia siendo soldado del comercio. Tocio* lo remedió el 
incomparable y'nunca bien alabado Virey Conde de Revilkgigeáo." Todo'se 
hacia para honrar a l Señor Yirey. El Sr.' (Sarcia icazbalcetá en eí prólogo á 
las "Notipiás.de México" por Sedaño dice: "Es particularménte precioso efma-
nuscrito en la parte que refiere el'autor conío testigo de vista.'''' 

Tál fué lá policía urbana en la Nueva España en el siglo XVI, en todo el 
siglo XVII i en casi todo el XVIII, es decir, casi en todo el tiempo delgobier-
rorraseffip" ; • ;?°4 •';>•> ^ p « ' , ; 8 

Sobre la doctrina del Sr. Coímeiro en la nota anterior, se me olvidó esta ob-
servación (aunque nb hace' falta después de.las muchísimas iguales que he he-
cho): que el ilustre académico dice que en España en tiempo de los reyes de 
la Casa de Austria hubo "teológos, jurisconsultos y políticos de altísima fa -

pero no dice que haya habido filósofos, astrónomos ni naturalistas no-

do: "Que aun apenas lo presente pareciera, si no.supiéramos lo 
pasado." Ninguna nación se gobernará bien, si no conoce la h i s -
toria de sus gobiernos anteriores, porque una tela no se puede 
proseguir sin conocerse el tejido anterior, ni llevar el agua a al-
gún lugar siií conocer la fuente, ni curar una enfermedad sin co-
nocer las causas, ora daten del dia anterior, ora de la juventud o 
de la infancia procedieren. La nación mexicana no se gobernará 
bien sin tener bien sabida i entendida la His tor ia del gobierno 
viréinah sus causas i efectos, los profundos bienes que produjo, 
para conservarlos, i los profundos males qde dejó, para desarrai-
garlos;, porque (<El que mira la Historia de los antiguos tiempos 
atentamente, y lo que enseña guarda, tiene luz. para las cosas fu-
turas." México,, el Perú/ los Estados Unidos y demás Repúblicas 
americanás deben arrancar de cuajo todo aquello que en sus ins-
tituciones, en sus leyes, en sus costumbres, en su administración 
i en sus formas judiciales, teniendo el nombre, la figura y el éo -
lor de detnocracia, en la sustancia sea colonial-, porque ¿'Las co-
sas qué han sido vuelven, aunque bajo de diversos nombres, figu-
ras y colores.'' ' ilqrm?. eqípm BOI £ BQJNCPMOA , J 

Los Estados Unidos son la República que aparece mas demo-
crática en el grande escenario de la edad moderna; i sin embar-
go, ¿qué cosa mas colonial que la esclavitud, que ha conservado 
hasta haeé mui pocos años, i se puede decir conserva todavía con 
diverso nombre, figura y .color? ¿Qué cosa mas colonial que el es-
tado de ignorancia i pobreza en que se halla toda la raza india en 
México? E n esto como en otras muchas cosas, hemos seguido las 
pisadas de< nuestros padres. 

En los pueblos, mas que en los individuos se verifica este pro-
fundo sobre mui sabido pensamiento de Horacio: " L a vasija nue-
va de barro conserva por muchísimo tiempo el olor del licor que 
una vez se le echó'<* (1). En los pueblos mas que en los indivi-
d u o s , tiene su cumplimiento esta palabra de eterna verdad: "El 
mancebo ségun tomó su Camino, aun cuando se envejeciere, no 
se apartará-de él ' ' (2). . _ ' f> 

¿Cuantas cátedras hai de idioma mexicano en la inmensa exten-
sión de la República Mexicana? ¿Cuantas de idioma tarasco, de otp' 
mí, de huaxteca, de mixteca, de mije, de totonaco, de cora, de hu'tfhol 

(1) Q io semel esl imbuta recens servavit odorcm 
Testa diu. 

(2) Adolescens juxta mam, suam, cliam cum senuerití non recedet ab 
ex, (libro d e loe Proverbios, capítulo 22, verso 6). 



, Ü,) Es bien sabido que los celebérrimos misioneros franciscanos Fray Juan 
de Tecto, Fray Juan de Aora i Fray Pedro de Gante vinieron a México bas-
tante tiempo antes que los no menos célebres franciscanos Fray Martin de Va-
lencia i sus once compañeros. Estos doce, "viendo que los templos de los ído-
los aun se estaban en pié, y los indios usaban sus idolatrías y sacrificios, pre-. 
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fffcfc? Rarísimas. • ¿Chantos colegios de educación exclusivamente A, 
los indios ha i ondas: costas? E n es to hemos seguido la X á c i o n 
de nuestros antepasados En,; tiempo del gobierno e s p a ñ o l a n fe-
mesa central había bastantes colegios de jesuítas para la edu<4 
cion de la clase criolla, i en una minoría, también de la raza in" 
dia; pero desde mediados del siglò X V I I hasta. 1>821 ¿cuántos ¿n 
legios hubo en las costas exclusivamente park la educación de los" 
indios? Ninguno. ¿Quien promueve, quien, hace, aunque sea a ? 
gun pequeño esfuerzo para el establecimiento de esos colerdo," 
para la enseñanza de los idiomas Indígenas i la civilización de la 
raza india? ¿Quien de-.tantos de diversas condiciones sociales aue 
pudieran promoverlo ! procurarlo, unos con la palabra, otros con 
la prensa, otros, corv su caudal i otros con la obra? L o s sud a m / 
ricanos nos conceden la palma en el arte tipográfico, i sin ernbar 
go,_¡oh dolor!, en es e tianguis de publicaciones de diversos género«" 
¿quien imprime o reimprime los artes i vocabularios que de todos 
los idiomas indígenas los sabios misioneros nos dejaron? ¡Oh ver 
guenza ante tonas las naciones cultas!: los mexicanos del s M o 
XIX, semejantes a los indios simplecillos de los siglos XV i XV I 
que estimaban, las cuentas de vidrio, de vivos colores mas oue su 
oro i plata, ponemos nuest ra afición en novelas, dramas i otras 
composiciones baladi.es, i no hacemos caso de los tesoros de núes 
tros idiomas indios: tesoros muchos do ellos de armonia i el az 
teca, de una armonía superior a. la del idioma, del D¿nte i de 
Rossini i del de Cervantes i .Fray Luis de Leon; tesoros algunos 
de: ellos de filosofìa de lenguaje,:! el azteca, de una filosofia supe-
rior a la del francés, ingles, castellano, italiano, l a t i n i del rad-
ino griego; tesoros todos ellos de filologia i de filosofia de la his-
tona; i tesoros todos ellos de una teologia que ignoraron San 
Agust ín i Santo Tomas. P a r a que se conozca si las anteriores 
apreciaciones son verdaderas o exageradas, consúltese a los cono-
cedores profundamente de algunos de esos idiomas que viven co 
mo el Sr. D. Francisco Pimentel, el Ilustrísimo Carrillo i el 3r 
Canónigo Doctor D. Agustín de la Rosa. I no por que hao-o esas 
apreciaciones, vaya alguno a decir que yo amo tanto a los aztécas 
que creo que aun los que murieron en pecado mortal se salva-
ron: suposición que sena enteramente gratui ta e insultante (.1) 

¿Qué cosa mas colonial que el cúmulo de gabelas que pesa sobre 
©1 pueblo mexicano, i que pagamos todos, aun los que no tenemos 
ni un pa lmo de tierra, con tal que comamos pan o tortillas de maíz? 
1 para abreviar , ¿qué cosa mas vireinal que.dictaduras militares, que 
t ienen el nombre de democracia, i no tienen ni siquiera la fio-ura 
ni el color de ella,.porque hasta los ciegos las vén?: dictaduras mi-
l i tares que, si no hacen desear al virey Marquina, porque "Obis-
po por Obispo, sealo Don Domingo" dice el adagio castellano, sí 
hacen exclamar con Tito Liyio: Hida lgo dió el Gri to en Dolores 
e I t u r b i d e alzó el pabellón tricolor en Iguala para remediar los 
males del gobierno colonial, i Comonfort le dió ser en Acapulco 
al P l a n de Ayu t l a para remediar los males de la dictadura de 
S a n t a - A n a i de los gobiernos anteriores; pero antes no podíamos 
sufrir los males, i ahora no podemos sufrir los remedios: nec mala 
nec remedia pati possumus (1). 

jZóROLAF^io. 9? Está Disertaciones un libro nuevo. Mucho 
se ha escri to sobre los idiomas indígenas i sobre las demás mate-
rias de la His tor ia Antigua de México, mucho sobre ,1a Conquis-
ta , m u c h o sobre fundación de t

(cB,nv-eritos, sobre encomiendas, In-
quisición i otras materias tocantes a la Historia del gobierno vi-
reinal, mucho sobre la Revolución de Independencia, bastante 
sóbrenla e'poca posterior, i bastante"sobre la:Poésia en la N u e v a 
España; pero ninguno, que yo sepa, ha escrito ese profeso sdbre la 
Filosofía en la Nueva España. 

p3R.oi.APjo 10? Ni comp araná ni como, hormiga, sino como 
abeja. D ice Bacon de Verulam que los médicos son de t res cla-
ses, unos como arañas, otros como hormigas i o t ros como abejas 

guntaroh. á este Padre Fray Juan de Tecto y á sus compañeros; qué era loque 
hacían y en que entendían. A lo cual el Fray Juan7 de Tecto respondió: "Apren-
demos la teología que de todo punto ignoró S. Augustin,'' llamando teología á 
la lengua de los indios, y dándoles á entender el provecho agrande que de sa-
ber la lengua de los naturales sé liabia de sacar," (Men¿líeta, Historia'Ecle-
siástica Indiana, parte 1 ? ? libro-5,.capítulo 18;) 

(1) E l Lic. D. Carlos María de Bustamante, que escribió sobre Historia 
de México con una conciencia i buena fó que le conceden amigos i enemigos, 
en su "Suplemento á los Tres Siglos de México por el Padre Cavo,", después 
de hablar mui desfavorablemente del virey Marquina i aludiendo a algunos 
Presidentes de nuestra República, concluye con estas memorables, palabras: 
"Sin embargo, sus manos puras y su corazon recto bien merecen la gratitud • 
de los mexicanos. ¡Dios les dé muchos Marquinas, que no los saqueen ni derra-
men su sangre para su engrandecimiento personal," 



, Ü,) Es bien sabido que los celebérrimos misioneros franciscanos Fray Juan 
de Tecto, Fray Juan de Aora i Fray Pedro de Gante vinieron a México bas-
tante tiempo antes que los no menos célebres franciscanos Fray Martin de Va-
lencia i sus once compañeros. Estos doce, "viendo que los templos de los ído-
los aun se estaban en pié, y los indios usaban sus idolatrías y sacrificios, pre* 
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fffcfc? Rarísimas. • ¿Chantos colegios de educación exclusivamente A, 
los indios ha i ondas: costas? E n es to hemos seguido la X á c i o n 
de nuestros antepasados. En; tiempo del gobierno e s p a ñ o l a n fe-
mesa central había bastantes colegios de jesuítas para la edu<4 
cion de la clase criolla, i en una minoría, también de la raza in" 
dia; pero desde mediados del siglò X V I I hasta. 1>821 ¿cuántos ¿o 
legios hubo en las costas exclusivamente pará la edúcacion de los" 
indios? Ninguno. ¿Quien promueve, quien, hace aunque sea a ? 
gun pequeño esfuerzo para el establecimiento de esos coWin , " 
para la enseñanza, de los idiomas Indígenas i la civilización de la 
raza india? ¿Quien de-.tantos de diversas condiciones sociales aue 
pudieran promoverlo ! procurarlo, unos con la palabra, otros con 
la prensa, otros eon su caudal i otros con la obra? L o i s ú d a m e 
ricanos nos conceden la palma en el arte tipográfico, i sin ernbar 
go,_¡oh dolor!, en es e tianguis de publicaciones de diversos ¿ronero«" 
¿quien imprime o reimprime los artes i vocabularios que de todos 
los idiomas indígenas los sabios misioneros nos dejaron? ¡Oh ver 
guenza ante tooas las naciones cultas!: los mexicanos del s M o 
XIX, semejantes a los indios simplecíllos de los siglos XV i XV I 
que estimaban, las cuentas de vidrio de vivos colores mas oue su 
oro i plata, ponemos nuest ra afición en novelas, dramas i otras 
composiciones baladi.es, i no hacemos caso de los tesoros de mies 
tros idiomas indios: tesoros muchos do ellos de armonía i el az 
teca, de una armonía superior a. la del idioma, de l D¿nte i de 
Rossini i del de Cervantes i F r a j Luis de Leon; tesoros algunos 
de: ellos de filosofìa de lenguaje, ! el azteca, de una filosofia supe-
rior a la del francés, ingles, castellano, italiano, l a t i n i del m i -
mo griego; tesoros todos ellos de filología i de filosofia de la his-
tona; i tesoros todos ellos de una teología que ignoraron San 
Agust ín i Santo Tomas. P a r a que se conozca si las anteriores 
apreciaciones son verdaderas o exageradas, consúltese a los cono-
cedores profundamente de algunos de esos idiomas que viven co 
mo el Sr. D. Francisco Pimentel, el Ilustrísimo Carrillo i el 3r 
Canónigo Doctor D. Agustín de la Rosa. I no por que hao-o esas 
apreciaciones, vaya alguno a decir que yo amo tanto a los aztécas 
que creo que aun los que murieron en pecado mortal so salva-
ron: suposición que sena enteramente gratui ta e insultante (!) 

¿Qué cosa mas colonial que el cúmulo de gabelas que pesa sobre 
el pueblo mexicano, i que pagamos todos, aun los que no tenemos 
ni un pa lmo de tierra, con tal que comamos pan o tortillas de maíz? 
1 para abreviar , ¿qué cosa mas vireinal que.dictaduras militares, que 
t ienen el nombre de democracia, i no tienen ni siquiera la fio-ura 
ni el color de ella, .porque hasta los ciegos las vén?: dictaduras mi-
l i tares que, si no .hacen desear al virey Marquina, porque "Obis-
po por Obispo, sealo Don Domingo" dice el adagio castellano, sí 
hacen exclamar con Tito Liyio: Hida lgo dió el Gri to en Dolores 
e I t u r b i d e alzó el pabellón tricolor en Iguala para remediar los 
males del gobierno colonial, i Comonfort le dió ser en Acapulco 
al P l a n de Ayu t l a para remediar los males de la dictadura de 
S a n t a - A n a i de los gobiernos anteriores; pero antes no podíamos 
sufrir los males, i ahora no podemos sufrir los remedios: nec mala 
nec remedia pati possumus (1). 

póROLAF^io. 9? Está Disertaciones un libro nuevo. Mucho 
se ha escri to sobre los idiomas indígenas i sobre las demás mate-
rias de la His tor ia Antigua de México, mucho sobre ,1a Conquis-
ta , m u c h o sobre fundación de t

(éB,nveritos, sobre encomiendas, In-
quisición i otras materias tocantes a la Historia del gobierno vi-
reinal, mucho sobre la Revolución de Independencia, bastante 
sob reda época posterior, i bas tante sobre la:Poésia en la N u e v a 
España; pero ninguno, que yo sepa, ha escrito ese profeso sdbre la 
Filosofía en la Nueva España. ;,'. 

pDROLAPjo 10? Ni como araña ni como hormiga, sino como 
abeja. D ice Bacon de Verulam que los médicos son de t res cla-
ses, unos como arañas, otros como hormigas i o t ros como abejas 

guntaroh á este Padre Fray Juan de Tecto y á sus compañeros, qué era loque 
hacían y en que entendían. A lo cual el Fray-Juan7 de Tecto respondió: "Apren-
demos la teología que de todo punto ignoró S. Augustin,'' llamando teologia á 
la lengua de los indios, y dándoles á entender el provecho agrande que de sa-
ber la lengua de los naturales sé, liabia de sacar," (Men¿líeta, Historia'Ecle-
siástica Indiana, parte 1 ? ? libro-5,.capítulo 18;) 

(1) E l Lic. D. CarlosMaria de Bustamante, que escribió sobre Historia 
de México con una conciencia i buena fé que le conceden amigos i enemigos, 
en su "Suplemento á los Tres Siglos de México por el Padre Cavo,", después 
de hablar mui desfavorablemente del virey Marquina i aludiendo a algunos 
Presidentes de nuestra República, concluye con estas memorables, palabras: 
"Sin embargo, sus manos-puras y su corazon recto bien merecen la gratitud • 
de los mexicanos. ¡Dios les dé muchos Marquinas, que no los saqueen ni derra-
men su sangre para su engrandecimiento personal," 



pi y 
este pensamiento del gran filósofo ingles se puede genera-

lizar aplicándolo a los escritores públicos sobre todas materias 
Hai escritores-arañas, que todo lo sacan de su propia sustancia 
que discurren sobre sus propios pensamientos, sin apoyarse en 
otros autores. H a i otros escritores-hormigas, cuyos libros u 
opúsculos son un haz de autoridades-, poniendo mui poco de su 
propio entendimiento. En materia de Historia de México, el Se-
ñor García Icazbalceta prefiere a los segundos sobre los prime-
ros (2); mas el mismo Señor es abeja en algunos de sus-libros, co-
mo en la ""Vida de Don F ray Juan de Zumárraga" i en su "Méxi-
co en 1554." Las abejas- no sacan el panal de su propia sustancia 
como las ara-ñas-,, ra forman únicamente un monton de granos de 
tr igo como-- las hormigas, sino que extrayendo la miel de las flo-
res, arrancando partecil-las de madera de- los- árboles, con mate-
riales ágenos fabrican con su propio instinto i trabajo una de las. 
mas grande* maravillas de la naturaleza:, un pana l De los hom-
bres vulgares*, unos admiran en un panal su dulzura i otros su 
utilidad; pero según el pensamiento* de raí sabio, lo que hai en un 
panal no solamente admirable sino maravilloso^ es la unidad) uni-
dad en la obra, efécto de la unidad en el instinto, i unidad en el 
instinto semejantísima a la unidad de pensamiento propia i exclu-
siva deL ser racional. U n grande edificio destinado a mui diversos 
usos, el palacio de Versalles* no t iene mas unidad que un panal. 
De los libros humanos, los que t ienen una semejanza exacta con 
un panal son tan raros i maravillosos como un panal: tal es, por 
ejemplo, la Suma de Santo Tomas, el Sistema de Copérnico i la 
Eneida. Los libros de los demás escritores-abejas tienen una dé-
bil semejanza con un panal. En la última escala de esta tercera 
clase de libros está esta pobre Disertación. El la no es ñi solamen-
t e una serie de juicios mios, ni solamente un hacinamiento de do-
cumentos ágenos, sino-un conjunto de juicios críticos mios, apo-

. y&dos en numerosos documentos históricos. 
poRoLARio lia Es mui útil la union entre españoles i mexi-

canos; pero en ningún tiempo se puede acallarla Historia con pre-
texto de union social. La Historia siempre vive, la Historia es ú t i -
lísima-.. 

(1) Citado por Feyjoo, Apologia del Escepticismo Médico, número 42. 
(2) "Cada dia echa mayores raices en mi ánimo la convicción de que mas-

se sirve á nuestra historia colonial con publicar documentos inéditos ó muy 
Kiros, que con escribir obras originales, casi nunca exentas de deficiencias y 
ü e en;ores". (Cartas de Religiosos de Nueva España, prólogo).. 

Be'seguro qtíe las apreciaciones estampadas en esta Diserta-
ción no van a agradar a los partidarios del gobierno colonial a cu-
ya noticia lleguen. De seguro que o las van a vér con desprecio, 
por que este libro n ingl l l l CÍeCÍO va a producir en el terreno de 
las opiniones sobre el gobierno español, en México, o cuando mas, 
se van a ocular de mis apreciaciones en sus conversaciones, bus-
cándoles algunas salidas o contestaciones, ora saliéndose por la 
tangente respecto de algún punto,, ora apelando a un sofisma por 
aquí, ora recurriendo a un. subterfugio por alli. Mas respecto de 
mis lectores de butfia capacidad intelectual o a lo menos media-
na i desapasionado«, no sé qué sofisma pueda engañarlos o qué 
subterfugio pueda permanecer en pie, despues de contestados cla-
ramente i deshechos casi todos en esta Disertación.- U n o solo 
resta i es el que enuncia este último corolario. 

Cuando se escribe un libro combatiendo ciertas ideas, si t iene 
flancos vulnerables, a los partidarios de aquellas ideas no les ha-
ce fuerza la publicación del libro, antes se alegran, porque se les 
presenta ocasion de un triunfo, Pero cuando se publica un libro 
contra sus ideas, i despues de leerlo i releerlo desde el principio 
hasta el fin, no lo encuentran vulnerable en cuanto a la verdad 
de los hechos i de las apreciaciones, se rascan la cabeza i no ha-
llando otro medio, recurren al subterfugio de la inoportunidad: 
dicen: "El libro es inoportuno, por que suscita división de los 
ánimos en la sociedad," Mero pretexto-, mero subterfugio, meras 
artimañas. Cuando Clavijero publicó su Historia Antigua de 
México en italiano, el gobierno-español no podía contradecir los 
hechos ni las apreciaciones estampadas en la obra, i prohibió su 
traducción al castellano yo* inconveniente. Mero-subterfugio, fal-
sa política. Era que por la Historia de Clavijero México hacia 
buena la justicia de su demanda ante todos los pueblos cultos. 
Cuando D. Antonio- de- Solis r B'. Lucas Alarnan publicaron 
sus Historias de México-- ¿tuvieron derecho para ello? Sí. 1). 
Adolfo Llanos, D. Niceto de Zamacois, el Sr. Lic. D. Ignacio 
Ag'uilar y Marocho (máxime en su famoso discurso en la A -
samblea de Notables el 10 de julio de 1-863), i otros autores 
de discursos, de folletos i de artículos de periódicos en pro del 
gobierno colonial en tiempo del Segundo Imperio i despues, 
¿han estado i están en su derecho? Sí. Ta, ta : ¿entonces no 
ha habido ni ahora hai inconveniente por división de ánimos 
en la sociedad, eb? A veces sucede que, a aquello que es con-
forme a nuestras ideas i simpatías sociales le llamamos verda-
dero, útil, ideas de orden etc., i a aquello que les es contrario le 



llamamos falso, o verdadero pero inconveniente, i de uno u otro 
modo, perjudicial, i esto expresaban los latinos con este proloquio 
Q'-tod volv.mus bonum, Cuando se publica algún folleto o artícu-
lo de periódico en favor del gobierno vireinal, los partidarios de 
dicho gobierno dicen PulcJvre, bené, recté, i cuando se publica al-
gún folleto o artículo de periódico sobre los defectos del Gobier-
no vireinal, los partidarios de dicho gobierno dicen: "Es to es in-
conveniente porque produce división de los ánimos." El Lic. D . 
Carlos Mar ia de Bus tamante al publicar su Cuadro Histórico ha 
estado en su derecho, el Diario Oficial en su . polémica con D. 
Adolfo Llanos en 1875 ha estado en §u derecho, i tantos hombres 
estudiosos i no pocos sabios que. han escrito contra el. falso esco-
lasticismo i sobre el a t raso en que estuvo España i la Nueva Es-
paña larguísimo tiempo en materia de filosofía, cuyos testimonios 
he presentado en esta Disertación, ¿todos han tenido derecho pa-
ra publicar sus escritos, i solo yo no tendré derecho para escribir 
i publicar esta Disertación? 

. t ¡ 
Alaman no cesa de lamentarse de que Bus tamante haya 

escrito i publicado su Cuadro Histórico. I, cuando el mismo 
Alaman ha publicado su Historia de Méjico, cuando Zamacois 
ha estado atareado seis años en Madrid escribiendo la suya en 
¡diez i ocho tomos!, cuando D. Adolfo Llanos ha estado d u -
rante un año rompiendo lanzas con el. Diario Oficial i- l evan-
tando una gran polvareda, i siempre que se ha publicadaa.lo-o ne-
gándose los defectos del gobierno vireinal, ¿qué hemos dicho los. 
que profesamos los principios históricos contrarios? ¿Acaso lo he-
mos -sentido? ¿Acaso hemos apelado al ardid de que se evite la 
división de los ánimos? A l contrario, nos hemos alegrado, por que 
"cuantos mas f i e r o s mas ganancia," dice el adagio castellano; i 
una excelente regla de lógica dice que: "Las cosas opuestas, co-
locada la una junto a la otra, se conocen mas claramente" (1) . 
Antes sentimos que los .partidarios del gobierno, colonial no reinu 
priman la Historia de D. Antonio de; golis; por que la prensa acla-
ra las cosas i deshace los . sofismas. San Agust ín emitió'este gran 
pensamiento:. n e c e s a r i o que la verdad siempre' venza, al 
que la confesaba i a l ^ l i e l a l l e g a b a " (2). I vino Qut temberg i 

:> i oi ioqml ©baugsS leí) oqrneij no Icinoíoo otmido* >. 
(1) Oppositajúxtá se posita magis elucescunl. En un cuadro las som-» 

bras hacen resaltar mas las figuras. 
(2) üt ver ¿las sehíper vincat necesse est, sive confitentem, sivé negan-

tem. (Citado por el Doctor Arrillaga en su "Examen Crítico de: la "Me-
moria" etc),. ' ÜJJÍ> OLISCA Ñ I • 

llevó en l a s pa lmas de las manes por todo el mundo la verdad da 
San A g u s í i n i la hizo inmortal* L 

¡ G l o r i a al que en triunfo la Verdad llevando/ 
S u in f lu jo eternizó libre y fecundo! (1) 

- ; o , ¿'j:. X ,.!.:.) i: i . ' : • 
U n o de l o s inumerables hechos que prueban la verdad de San 

Agus t í n es e l siguiente. L a Historia de golis gozaba de grande 
aceptación e n el mundo literario, seduciendo con su clásico len-
guaje; p u b l í c a s e la His tor ia de Clavijero, tradúcese a diversos 
idiomas, t r a d ú c e s e al fin al castellano, i los sabios de Europa hi-
cieron a u a l ado al clásico español i aceptaron al mexicano; i an-
dando los a ü o s , has ta los españoles, hasta los mas apasionados por 
el gobierno vireinal , comoBeristain, dejaron a Solis i siguieron a 
Clavijero, O t r o de los hechos que prueban la misma verdad 
es el de los m u c h o s prosélitos que sorprendió e hizo Alaman con 
su Historia d e Méjico, cuando la publicó hace t re inta i cuatro 
años, i el p r e d i c a m e n t o que la misma Historia guarda hoi en la 
opmion p ú b l i c a (2) . 

Respec to d e la Historia del gobierno vireinal, los hechos falsos 
deben ser d e s e c h a d o s i refutados por españoles i por mexicanos i 
xos hechos v e r d a d e r o s fundados en documentos históricos, aun-
que sean des favo rab le s ai pasado de España, deben ser aceptado* 
por todos l o s españoles ilustrados; asi como respecto de la Histo-
ria de la R e p ú b l i c a Mexicana, los hechos verdaderos, aunque sean 

- • . . 

(1) Qu in tana , Oda a la Invención de la Imprenta, su obra maestra/ 
(2) Berfetain en el artículo Saavedra Guzman {D. Antonio) dice: "E] pG 

regrmo I n d i a n o " ' . . . E s un poema histórico de La Conquista de México en 20 
cantos: libro San apreciable como raro, y en que se encuentra mas naturali-
dad y exactitud que en el poema en prosa de D. Antonio de Solis» p0d ria 

J —- R —™ —" • WHIHIIW U.O AJII* US, I OCLM 
presentar otros ejemplos probatorias de Ja verdad de San Agustín, tomados de 
cosas que han pasado en mi misma casa, ora sobre Montes de Piedad ora so 
bre Clásicos paganos , ora sobre otros asuntos; pero "Están prohibidos'los ver 
bi gracias" dec í a uno. Un solo verbigracia me parece que puedo presentar 
sin inconveniente, por que fué-una casualidad como ,1a del burro flautista i es 
este. En mis "E lementos de la Gramática Castellana," que imprimí siendo io-
ven en 1850, e n t r e otras opiniones singulares asenté la siguiente: que estas 
letras rr expresan un solo sonido, i por lo mismo son un solo signo ortográfico 
i no dos, i por tan to no se deben dividir al dividirse las sílabas escribiéndose cor 
reo, guer-ra, concur-rir etc., sino que debe escribirse conreo, gue-rra r0ncu 
rrtr etc., i asi l o he escrito e impreso en todos, mis foletos, pareciendo a casi 
todos una cosa m u í extraña. Al cabo de treinta años la Academia Española 
en su Gramática Novísima ha dichoque de esta manera deben dividirse las sí 
labas, apoyada en la misma razón. 



desfavorables a nuestra nación, deben ser aceptados por todos los 
mexicanos ilustrados. La Historia, la discusión i la prensa son 
propias de ciudadanos civilizados. Ellas no turban la armonia so-
cial, smo que antes son mui útiles para uniformar la opinión pú-
blica, madre de la armonia social. Si a pesar de la buena fé en los 
juicios i del gran cuidado i decencia con que se ha de escribir pa-
ra el publico, en el tratamiento dé una materia literaria en el es-
tadio de la polémica, principalmente por el primero i mas útil de 
sus órganos que es la prensa, ora por castellana franqueza de ge-
nio ora por el'deseo de la claridad en el razonamiento, se escapá-
re alguna frase lastimadora e inurbana, la mutua indulgencia pro-
pia de hombres ilustrados, deshará la amargura i quitará todo 
resabio, i se seguirá adelante en la pacífica guerra: frase que los 
humanistas estiman mucho, llamándola la figura paradoja, i que 
expresa mui bien la guerra de las inteligencias. E s t a guer ra tan 
útil, tan sublime, tan civilizadora i que viene de la misma natu-
raleza del hombre, por que siendo según estados entendimientos 
desiguales, esta desigualdad produce la discusión, i la discusión 
saca de la desigualdad igualdad, saca de muchas i diversas opi-
niones i pensamientos individuales, una opinion i pensamiento 
púolico, el cual conduce a la unidad social, a la marcha i perfec-
ción del género humano: Esta guerra intelectual t ra jo Jesús a la 
t ierra: "no vine á meter paz, sino espada" (1): espada que desem-
bainó a la edad de doce años disputando en el templo con los Doc-
tores, i que no se embainará has t a el fin del mundo. Es ta guerra 
intelectual es el crisol en que se purifica el oro de la His tor ia i de 
toda ciencia, ella es el choque que hace brotar la luz, ella la que 
ha civilizado al mundo. En conclusión, la polémica i la prensa, 
libres i no libertinas, siempre aprovechan a la ciencia i a la so -
ciedad. 

falMtU 

Comencé a escribir una Disertación, i presentándose exuberan-
te la materia, la Disertación se h a convertido en libro (2). Al fin, 
amigo lector, llego al término d e mi libro como Sandio Panza: 
en burro. P o r q u e dice San Buenaventura que en el camino del 

(1) non veni pacemittere, sed gladium (Matt. X—34). 
[2J Breve vobis scribere inceperam, sed breve crevit in longum, exube-

rante dictandi -materia, (Pedro de Bloisj, " 

«estudio mas se adelanta i mas frutos se alcanzan con el paso 
regular i constante, aunque, lento, del jumento, que con las carre-
ras irregulares del no domado potro, que ya corre velozmente, ya 
se va hácia allí ya há'cia acá fuera del camino, talando los a l e -
gres sembrados, ya tropieza, ya corcovea i da en el suelo con su 
desgraciado dueño (1). A l tomar la pluma he seguido el consejo 
del mismo Doctor Seráfico: he tanteado mi mediana cappcidad 
intelectual, procurando no volar tan alto como Icaro ni tan bajo 
como las gallinas; ni escribir con el orgullo i necia libertad de pen-
samiento de D. Lorenzo de Zavala, ni con un encogimiento y res-
peto excesivo a la autoridad en materias de libre discusión, que 
perjudique a los fueros de la razón, a la verdad de la historia i a 
la utilidad de la patria (2). E l cerebro es una lámpara, el ali-
mento es aceite, el pensamiento es luz. Este libro es el produc-
to de un cerebro enfermo hace mas de cuatro años; por esto no 
es extraño que sea un libro pequeño, débil, opaco i triste: peque-
ño en sus documentos, débil en su crítica i razonamiento, opaco 
en su lenguaje, i yermo de sales i falto de amenidad en su estilo; 
máxime en un campo tan árido como la filosofía del Peripato. 

Escribo en Eagos, careciendo de los abundantes i selectos li-
bros de una biblioteca pública, de las consultas i auxilio de los 
sabios, de una espléndida tipografía i demás recursos con que las 
grandes ciudades brindan a los hombres estudiosos i escritores 
públicos; i únicamente me consuela esta sentencia de San A n t o -
nino: "No es laudable haber estudiado en Par i s o en Bolonia, sino 
haber estudiado con diligencia' (3). Horacio nos hace una pintura 
de la vejez tan verdadera i bella, como conocida en la repúbli-
ca literaria. "Muchas incomodidades, dice, rodean a un v i e j o . . . 
tiene dificultad para las c o s a s . . . es quejumbroso" etc. etc. E n 
medio"de los trabajos físicos i morales de los últimos años, el me-

(1) Qui non ordinant studium sunt sicut pulli equorum, qui modo 
currunthuc, modo illuc; sedjumentum plano passu vadit. (Sermón 19). 

[21 Nec plus te extendas quam ingeni im tuum, nec infra maneas. 
(Ibid). En un aqto público de filosofía que sustentó Zavala en su patria Mé-
rida antes de 1810 "uno de sus réplicas ó sinodales le dijo: ¿Niegas la pu-
ridad de Santo Tomas? A lo que él respondió: 11 ¿Ypor qué no? Santo To-
mas, como tú y yo, era hombre y estaba expuesto á errar." (Biografías de 
Mexicanos Distinguidos por el literato yucateco D. Francisco Sosa, artículo 
Zavala, Lorenzo de). Respuesta tan insensata, como sensata fué la de D. 
Indalecio Bernal. -

(3) Non Parisiis vel Bmoniae studuisse, sed diligenter studuisse lau-
dable est. (De Doctoribus, part. 3, tit. 5, cap. 2, § 2). 



desfavorables a nuestra nación, deben ser aceptados por todos los 
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falMtU 
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rante dictandi -materia, (Pedro de Bloisj, " 
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jo r alivio son las letras. L a s personas vulgares tienen como tris-
t e la vida de un hombre estudioso. De contrario parecer era 
Cicerón, i es mui conocido este su famoso texto en su Oración 
en defensa de Arquias: "Es tos estudios alimentan a la juventud, 
son el encanto en la Yejez ( l ) , dan lustre en las cosas prós-
peras, asilo i consuelo en las adversas, deleitan dentro de casa, no 
impiden fuera, pernoctan, v ia jan i habitan en el campo con nos-
otros.' ' E l que tiene un libro en la mano o medita sobre una ma-
teria filosófica, histórica u o t ra semejante, está tan embebido i 
complacido como un jugador de naipes; no se acuerda de intrigas 
de sociedad, ni de ascensos ni de descensos ni de sus propias en-
fermedades. Haec studia senectutem oblectant. 

En fin, suplico a mis benévolos lectores que me perdonen to-
dos los yerros en que he incurrido en esta Disertación, principal-
mente los pequeños, considerando que aun al escribirse un convi-
te a exequias, un telegrama u otro escrito semejante es mui 
fácil padecer una equivocación, i hasta en un saludo de dos pa-
labras muchas veces damos las "buenas noches" a las doce del 
dia, cuanto mas en un libro de 400 páginas; considerando que 
aun los l i teratos en sus libros algunas veces mezclan berzas 
con capachos, como un orador que en el templo del Carmen de 
San Luis Potosí, según me ha informado el Sr. Dean de la 
misma ciudad, dijo: "Señor San José fué hijo de Señor San 
Joaquín y Señora Santa Ana ," lo cual no fué una ofensa a la re-
ligión, por que en atención a las canas i estudios del orador, to-
dos conocieron claramente que habia sido un lapsus linguae; con-
siderando que hasta respecto de los actos mas augustos i en que 
se pone la mayor atención, que son los del culto divino i espe-
cialmente el Sacrificio de la Misa, ha parecido necesario cons-
t i tuir un maestro, de ceremonias con una pingüe renta i autori-
dad suprema para que impida los quid pro quo, i en las iglesias 
donde no, tenemos maestro de ceremonias decimos algunas ve-
ces la oracion d e Santa Gertrudis en lugar' de la de la Iglesia, 
i el Confíteor Dea antes de dar la Comunión, i bendecimos agua 
con capa pluvial el dia de los Santos Reyes, aunque no quiera 
Benedicto X I I I ; i considerando que hasta los Santos a veces 
han errado, como el Abad Teognosto, que erró, los Salmos 65 i 
66 por vér bailar a un muchacho etiope que creyó era el dia-

(1) Traducción de Miguel y Morante, Diccionario Latino-Español-Eti-
mológico, verb. Oblecto, 

blo [1], -r - - ; v, 

Apéndice, t , 
i k r t e c i o n e s sobrt la I m p r e n t a en la 3 M > * 5. m 

cspcial %éxt fe J f i i nkc ion be la I m p r e n t a en ®tiabalajara. 

En el p rograma del acto público de filosofía en el seminario de 
Guadalajara en 1798, al calce del título se lee el lugar de la i m -
presión: " E n Guadala jara , casa de Mariano Valdes Tellez Girón, 
tipógrafo, en la plaza de Santo Domingo" (2). De aqui se dedu-
ce que no es exac ta esta noticia que el "Calendario de Rodr í -
guez ' que se publica en Guadalajara, estuvo dando muchos años 
en sus Ñolas cronológicas; "Del establecimiento de la primera 
oficina de impren ta en esta ciudad por el Sr . D. José Frutos Ro-
mero en 1808." El Dean Beristain en el artículo Moreno (D. 
Juan José), e n t r e los opúsculos que publicó dicho Señor canóni-
go de Guadala ja ra , numera el Sermón predicado en 1788 en el 
templo del convento de Santa María de Gracia de Guadalajara 
en la fiesta del segundo centenario de la fundación de dicho con-
vento, y dice que fué impreso en México en 1789. Tengo el pro-
grama de un ac to público de lógica, metafísica y ética [nada de 
física], sus tentado por el joven D. Clemente de Sanroman (her-
mano de la Señora mi madre) en el colegio de San Juan Bautis-
ta de Guadala jara en 1814, impreso en tela de raso con fleco de 
oro, el misino año en la misma ciudad, en la imprenta de D. José 
Fru tos Romero , situada en la plaza de Santo Domingo. Tengo 
también el p rograma de un acto público de metafísica sustentado 
por el jóyen D. José Maria Foncerrada en la Universidad de 
Guadalajara en 1804,. impreso en tela de raso con fleco de oro, 
en la misma ciudad i año, en la imprenta de D. Mariano Valdes, 
situada en la plaza de Santo Domingo. He comparado cuidado-
samente los t ipos i los adornos tipográficos del programa del Sr . 
Sanroman con los del programa del Sr. í 'oncerrada i son idénti-
cos. En la Biblioteca de.Beristain, artículo Gómez Portugal (D. 

(1) Citado por Fray Miguel Hidalgo, Compendio Histórico, libro 2, ca-
pitulo 18. ' 

(2) Guadalaxarae. apud. Marianum. Valdes. Tellez. Girón, tycogra-
phum. ad. plateara. S. Dominici, 
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José Alia), hablándose de una novena compuesta por este Padre, 
se dice: "Novena ó devocionario al glorioso márt ir San Hermion! 
Impresa en Guadalajara en 1796." H e leido esta novena. H e 
leido otra novena de Nuestra Señora de Zapópan, en cuya porta-
da se lee: "Reimpresa en Guadalajara por D. Mariano Valdes Te-
llez Girón, año de 1796."' Tengo también un ejemplar de las-
Honras Fúnebres del Ilustrísimo Alcalde, en cuya portada se di-
ce: "Guadalajara. 1793. En la imprenta de D. Mariano Valdes 
Tellez Girón" (1). En fin, en la Biblioteca de Beristain, artículo, 
Valdes (2>. Manuel) se dice que este Señor fue' tipógrafo i que 
tuvo su imprenta en la capital de México, i se refieren bastantes 
libros impresos en su oficina desde 1767 hasta 1807. 

Los datos históricos anteriores arrejan las consecuencias si-
guientes.. 1 ? En 1789 todavía no habra imprenta en Guadala-
jara. 2 5* En 1793 ya habia imprenta en Guadalajara. 3 * L a 
imprenta se fundó en Guadalajara en 1790,1791, 1792 o 1793 (2). 
4 s* El primer impresor en Guadalajara fué D. Mariano Valdes 
Tellez Girón. 5 f3 Este t ipógrafo fué probablemente de la familia 
de D. Manuel Valdes, el tipógrafo de México; 6 s* El estableci-
miento tipográfico de Valdes Tellez Girón i el de D. José Frutos-
Romero estuvieron en la plaza de S a n t o Domingo, i mui proba-
blemente la imprenta de los dos en cuanto a los caracteres tipo-
gráficos- fué una misma imprenta, que debió de pasar de la pro-
piedad de Valdes Tellez Girón a la de Romero por compra, o por 
herencia en vir tud de algún enlace de familia. Algunos vecinos 
antiguos de Guadalajara me dijeron que la casa dónde había es-
tado la imprenta de D. José Frutos Romero era la que es hoi de 
la propiedad i morada de mi mui estimado discípulo el Sr. Lic. D. 
Roque Gutierrez Hermosillo. 

Yo dije a varios amigos laguenses i de otras ciudades, que no 
era exacta la noticia del Calendario de Rodríguez sobre el año 
del establecimiento de la imprenta en Guadalajara. Se lo dije a 

(1) La Oración latina fué pronunciada por el Doctor D. José Apolinar 
V izcarra, marques de Pánuco i canónigo de la catedral de Guadalajara, i la 0-
racion castellana filé pronunciada por el citado canónigo Moreno. Beristain 
en el articulo Vizcarra [B, José Apolinar), dice que la Oración latina fue 
impresa en Guadalajara en 1793, i en el artículo Moreno [D. Juan JoséJ, d i -
ce que la Oración castellana fué impresa en la misma ciudad i año. 

(2) "Con otro ea! llegaremos á la aldea,"' como dice el adagio castellano, 
quiero decir que con otras pocas diligencias de algún hombre estudioso, se a-
venguara el año exactamente d é l a fundación de la imprenta en Guadala-
jcua, - - — -— -

mi amigo el Sr. D. Miguel Portillo, vecino de Guadalajara, en los 
primeros días de diciembre de 1884, a la saaon que estaba hospe-
dado en mi casa en Lagos, i lo mostré las Honras Fúnebres del 

lajara en 1/93, i me contesto con pront i tud: "Voi a decírselo a 
Ancira [impresor del Calendario de Rodríguez]. No s ? l 0 que 
paso; ello es que ya en los años posteriores al de 85, el Calenda-
rio de Rodríguez no ha dicho ninguna palabra buena ni mala so-

l l u l T ^ l ! l m
T P r e n t a e n Guadalajara. El mui apre-

ciadle autor de dicho Calendario publica todos los años noticias i 
artículos en el orden religioso, en el literario i en el de urbanidad 
muí provechosos a todas las clases de la sociedad i todos harán 
muí bien en comprarlo. N o es extraño que el mismo Itor no h í 
ya tropezado con ningún impreso en Guadalajara antes de 18Ó8 
porque los mas de estos folletos fueron a d e s a p a r e c e r e n l o s t e n 
dejones, i los pocos que quedan duermen profundamente en los 
empolvados rincones de las bibliotecas públicas. Yo publico os 
documentos i noticias anteriores porque me parecen útiles para 
la historia de la imprenta en Guadalajara. P 

'Gran valor tienen D Adolfo Llanos, D. Mce to de Zamacois i 
demás defensores del gobierno Colonial al afirmar por la Z a 
denodadamente que en a Nueva España habia libertad dTZí 
prenta^ siendo asi que el motivo de la dificultad para i m p r i m í 
que teman aquellos colonos, a excepción de los de dos S i 
nes, era igual al motivo que tenia aquel cura para no repicar n ¡ 
imprimían por la sencilla razón de que no habia imprenta D i ^ 
defensores dicen: "Habia imprenta* en M é x i c o i T S ^ y I 
hemos visto en el cuerpo de la Disertación el valor i bizarría con 
que los mismos defensores afirman que la colonia de U N 
España estaba en civilización a la al tura de Francia e I n g f a t e S ^ 

podra llamarse a lo menos civilizada Una nación que tenie dó 
un territorio cuatro veces mayor que el de Es™** m e n d o 

igual al de Francia, no tiene í i p r e n t a i n a a q u f i Z ^ 
U n a ciudad que tiene cien calles i no t í á e S £ M ? 

el centro, ¿se podrá llamar una ciudad alumbrada? [l], Los hom ' 

(1) El sabio Abad y Queypo en su mui notable espritn 
nombre de Testamento Político, dice: "La Nueva ^ e o n e I 

ees mayor que toda la España antigua." El hterato español D v t ^ r ^ " 
zalez Arnao, traductor en 1822 del Ensayo Político X p Ar G o n " 
Humboldt, en el prefacio, dice que la Nueva ^ l ^ f l ^ J * * * 
emeo veces tan grande como la Francia." / ¿ ü e r a P ™ 



brea de letras, no digo va los habitantes de Oaxaca, Guadalaia-
ra, Zacatecas, Durango i otras inumerables poblaciones distantí-
simas de México i Puebla, sino aun los habitantes de Valladolid 
(Morelia), Yeracruz i otras inumerables menos distantes, mué cra-
liaban con que en México i Puebla hubiera imprenta? ¿Corno im-
primían sus manuscritos? Para ellos era como si no hubiese im-
prenta. ¡Libertad de imprenta! Amen de las muchas trabas 
que esta tenia, la sola distancia era un impedimento. No hable-
mos para nada de los indios ni de los individuos de la raza n e -
gra, (¡qué libros habían de componer, a pesár de que la civiliza-
ción de los indios, fué el objeto fatfco del gobierno español!), un 
criollo hombre de letras, habitante de una poblacion distante de 
México i Puebla, que despues de muchos trabajos liabia com-
puesto un libro, ¿como lo imprimia? E n t r e otras muchas difi-
cultades, ¿como vencia, por ejemplo, la de corrección de probas? 
L a corrección de probas, si la ha de hacer una persona diferente 
del autor, ha de tener dos condiciones: que sea ilustrada i que 
sea un verdadero amigo (cosa mui rara), a quien se le pueda e-
char una carga tan pesada, como es la de desatender sus nego-
cios para emplear una grandísima diligencia en la corrección de 
cada letra, puntos i comas; por esto los que tenemos una larga 
experiencia de imprenta, conocemos que la corrección de pro-
bas es una ocupacion mui personal del autor, que a rarísimo se 
puede fiar. ¿Como pues el autor de un libro andaba cincuenta 
o centenares de leguas por caminos tan trabajosos como eran los 
de aquel entonces, para vivir largo tiempo en México o Puebla, 
haciendo crecidos gastos, sobre los crecidísimos que entonces im-
portaba la imprenta, i dejando por largo tiempo el lugar de su 
domicilio, donde se hallaba su familia i centro de sus negocios? 

F r a y Mar t in Sarmiento, en sus Reflexiones Literarias que 
ya conocen mis lectores, dice: "El oficio de corregir los pliegos 
como se iban componiendo en la imprenta, era propio y único de 
literatos, y aun de literatos constituidos en dignidad, cual fué el 
Obispo Aleriense Juan Andrés. Despues, que el empleo de im-
presores pasó á ser ejercicio entre los hombres de letras, ellos 
mismos eran y podían ser los correctores (de probas). Duró al-
gún tiempo aquella felicidad de la república literaria. ¿Qué doc-
tos, qué eruditos, qué críticos no han sido los Manucios (1), 

. (!) .Fueron tres célebres tipógrafos italianos: Aldo Manucio el Viejo, que 
imprimió en Veneeia en el último tercio del siglo XV i primero del XVI; Pa-
blo -Manucio, hijo del anterior, que imprimió en Veneeia a mediados del siglo 

Sos Estófanos (1), los Frobenios (2), los ¿ascensios (3), los Plan-
tinas (4), los Bambergios [5], los Refelengios, los Meusios [6], 
los Elcevirios etc., todos impresores" (7). 

XVI i en Roma en el último tercio del mismo siglo; i Aldo Manucio el Joven, 
hijo de Pablo, que imprimió en Veneeia i en Roma en la misma época del úl-
timo tercio del siglo XVI. 

(1) Fueron cuatro célebres tipógrafos franceses, que en España en tiempo 
de Fray Martin se llamaban/'los Estáfanos," hoi en el idioma español se lla-
man "los Esteban," i en el francés siempre se han llamado Etienne: Enrique 
el Viejo, que imprimió en París a principios del siglo XVI; Roberto, hijo del 
anterior, que imprimió a mediados del siglo XVI primero en París i despaéá 
en Ginebra; Carlos, hermano de Robferto, que imprimió en París en la misma 
•época; i Enrique el Joven, hijo de Roberto, que imprimió primero en Paris i 
despues en Ginebra en el último tercio del siglo XVI. Roberto colocaba la úl-
tima proba a la puerta de la imprenta, i donaba cierta cantidad de dinero por 
cada errata que le encontrase cualquiera de los que pasaban. 

[2| Froben, célebre impresor en Basilea en el último tercio del siglo XV. 
(3) Tengo dos Obras impresas en el siglo XVI. La una son las Obras de 

Virgilio en dos tomos en folio, con abundantísimos comentarios latinos de va-
rios humanistas notables, impresas en Veneeia -en 1552. No tiene nombre de 
tipógrafo, sino solo estas letras L. A. en el centro de una viñeta, ¿La A quie-
re decir Aldina? No lo sé. Mas bien conjeturo que quiere decir Ascensiiis i 
la L Librarías (impresor de libros), i que el tipógrafo fué Badio Ascensio, 
por que consta por la historia de la imprenta que este fué un tipógrafo céle-
bre que hizo una magnífica edición de los clásicos paganos, i por que Badio 
Ascensio concluye la Eneida con estas palabras: Et haec impressimus: "I es-
tas cosas hemos impreso." Compré esta obra en Méjdco en la librería del Sr. 
Lic. D. Luis Duarte. La otra obra que tengo son las Vidas Paralelas de Plu-
tarco en latín en un tomo en folio, impresas en Basilea en 1553 por Miguel 
Isingrimits, que compré en Roma. Consta por la historia de la imprenta°que 
en la misma época de mediados del siglo XVI existia en Basilea el célebre ti-
pógrafo Oporino, del que diee César Cantó que hizo "bellas ediciones, especial-
mente de los clásicos.'''' ¿En latin Isingrinius es Oporino? No lo sé. 
. (4) . Cristóbal Plantina, célebre tipógrafo francés en Amberes, a fines del 

•siglo XVJ. 
(5) Alberto Pfister, uno de los primeros tipógrafos alemanes en Bamberír 

a mechados del siglo XV. h 

(6) Meusel, célebre tipógrafo prusiano en su patria en el siglo XVII 
( O Los Elzevirios fueron muchos tipógrafos célebres holandeses LuisEI-

- zevir el Viejo imprimió en Leiden a fines del siglo XVI i principios del XVII 
Buenaventura Elzevir, hijo del anterior, imprimió en la misma ciudad a prin-
cipios del siglo XVII. Luis Elzevir el Joven, nieto de Luis el Vieio impri-
mió en Amsterdam a mediados del siglo XVII. Otros descendientes de los 
Elzevirios mencionados mantuvieron la. tipografía Elzeviriana en Amsterdam 
m el ultimo tercio del siglo XVII i primero del XVIII 

A Fray Martin se le olvidó upo de los tipógrafos mas célebres: William 



"El" mayor test imonio en su favor es que lioy se aprecian los 
libros que imprimieron y corrigieron, sobre todos los que hoy se 
imprimen ó reimprimen. P e r o la desgracia es que habiendo caido 
y a el oficio de impresor en manos de iliteratos, pide par t icular 
cuidado el oficio de corrector ." 

" L o s libros que hoy se imprimen y los corrigen sus mismos au-
tores 6 personas de su satisfacción, que ellos los costeen ó los cos-
teen los libreros ó los impresores, en tocias partes salen mediana-
mente correctos. Es to se palpa en la grande obra de los Papeb ro -
quios,. y en los Santos P a d r e s que sacan á luz los P a d r e s Bene-
dictinos de San. Mauro;, pero aquellas, obras que por sí sacan ó 
re impr imen y costean los impresores y libreros, es u n a lás t ima 
veerlas y leerlas, á causa de la infinidad de ment i ras de q.ue abun-
dan L o mas sensible' y pernicioso1 es que habiendo cardado 
ellos (los impresores)- ó en común ó e n part icular con la reiinpre-
sion de los libros que h a de manejar la juventud-, verbi gracia 
Fábulas , Quinto C u r d o , San Gerónimo, Virgilio, Ovidio, Vale-
no , Cicerón,. Salas, Nebri ja , Vocabulario eclesiástico etc., n ingu-
no de estos libros se puede tomar en la mano sin causar asco el 
papel, ni leerlos, sin causar indignación las infinitas ment i ras de 
que están llenos. ¡Y esos son los que quisieran estancar en sí to-
das las impresiones y reimpresiones, todos los privilegios y a u n 
la venta! A n t e s bien posi t ivamente se les debia prohibir que pu-
diesen reiniprimir algún libro, y en especial los de arriba, sin pre-
sentar primero la calidad del papel, la calidad de la letra y qué 
corrector y salario. Así'se practica en Paris. L o demás no es 
reimprimir, sino concedérseles el privilegio para que echen á per-
der los libros y hagan arábiga la gramática la t ina á costa de l a 
pobre j uven tud" [ I ] . 

Caxton, ingles, de quien el Diccionario Universal de Historia y Geografía Mé-
xico, 1853-1856, en el artículo correspondiente dice: "Las ediciones de Cax-
ton son muy buscadas por los bibliófilos";, tipógrafo en Londres en el último 
tercio del siglo XV. 

Conque tenemos imprentas i tipógrafos célebres en los siglos XV XVI 
XVII i XVIII en Maguncia (Alemania), Estrasburgo (Alemania), Bamber¿ 
. Alemania), Venecia (Italia), Roma (Italia), Londres (Inglaterra), Leiden (Ho-
landa) Amsterdam (Holanda), París-(Francia), Amberes (Bélgica), Ginebra 
(Suiza),. Basúea [SiuzaJ i Prusia. I siendo la imprenta el primer vehículo de 
Ja cmhzacion, ¿qué impresor célebre hubo en España en la segunda mitad 
i V ^ T T Í V 1 1 t 0 d ° e l S Í g l° X V I . e n todo el XVII i en la primera mitad 
uel A VIH? Ninguno,. : 

(1) Entre los muchísimos documentos históricos que prueban la dificultad. 

Los defensores del gobierno colonial dicen: " ¿Pues qué se 
quiere que .en México en el siglo X V I I y en el X V I I I hubi'en» 

imprentas como hay hoy en el úl t imo tercio del si-
glo A1a.í No: esto seria querer adelantar los tiempos i en con-
secuencia una exageración i necedad. Aquí no se quiere ni se t ra-
ta de exageraciones ni de escribir únicamente^ por hostilizar al 
gobierno español; se t r a t a de estudiar la historia de ese gobierno 
concienzudamente i de escribir con lealtad i con imparcialidad' 
be t r a t a de escribir con justicia, sí, con energia, también, 1 con 
sinceridad i en l lano estilo, también; pero no con falsedad. Asi he 
procurado escribir *nís opúsculos s o ^ í gobierno vireinal. a sa-
ber este Apéndice sóbre la Imprenta] 'mi Disertación s o b ó l a - F i -
losofía i la ent rega 1.« de mis Principios Críticos, i bas tante en 
mi Descripción de u n Cuadro de Vein te Edificios. ¿I habré con-
seguido escribir sin preocupación i con imparcialidad? Y o no lo 

í n n n i T n \ <:Onocer> q«e las preocupaciones no se 
conocen; díganlo mis lectores. Lo único que puedo decir es que 
tai h a sido i es mi intención. I íoi hai en la República Mexica-
n a deÚvu? UnWentA*> P U 6 S k h a í h a s f c a San ta Ma-
n a ele los 1 látanos i en San Gerónimo Purunchecicaro. No- es-
to no pudo el gobierno español ni lo pretendemos. L o q u e que-
remos es que no se diga la falsedad de que en la N u e v a E s -
pana hubo l ibertad de imprenta. L o que queremos es que no 
se diga o t ra falsedad i es que la colonia de' la Nueva ' S a ñ a 
era una nación suficientemente civilizada, i menos la andalu 

i f es taba en civilización al nivel de Francia e I n -
g la ter ra (1). l o no pre tendo que el gobierno español en Méxi-

AJ I . 

a: Si'iiu 'soq i- orrorjao'.*) orín 4'vtdií 4 
de imprimir en la Nueva España, citaré solamente el siguiente aundue va lo 
he citado en otra página. Beristain en el prólogo de s u B S S - ^ 
remedio contra a carestía del papel y de Ú imprenta m T S ^ l c i l V 
algunos lo han intentado v lo han puesto en práctica r ̂  ¿ I V 
suceso: enviar el manuscrito á Europa toffi ^ 
su trabajo, y otros, despues de enviar tembSn v Q ^ t f S ^ ? . í T 
gastos, no han recibido ni contestación. Y p e ^ Z un feíT 
exponer á tanto.riesgo el fruto de sus v i g i l i a s 1 S T n S a T X ^ " 

de ^aplicar - P » . 

: moría" etc.). ' * 01 A , l l l l a § a e n s u "ExSmén Crítico de la Me-



eo hubiera establecido imprenta en mas de doscientas poblacio-
nes, sino únicamente que la hubiera puesto ademas de México i 
Puebla, siquiera en cuatro o cinco capitales de provincia, donde 
habia Obispos, que tenian pastorales i otras cosas que imprimir 
para el buen gobierno de sus diócesis; donde habia Gobernadores 
de • provincia o Intendentes, que tenian órdenes, reglamentos i 
otras cosas que imprimir para el buen gobierno de sus provincias; 
donde habia colegios de'educación, que tenian (o debian tener) 
libros elementales, catecismos i programas de exámenes públicos, 
para la buena enseñanza deja juventud; donde habia muchos con-
ventos, que tenian oracio,nes, novenas, vidas d e Santos, patentes 
de cofrades i otra« cosas que imprimir; donde habia hombres de 
letras que escribían sobre diversas ciencias, i tenian que imprimir 
libros u opúsculos. En la Biblioteca de Beristain se vé en cada 
página repetidas veces esta abreviatura o signo MS., que quiere 
decir Manuscrito: signo que bajo un aspecto es fausto i honorífi-
co, por que indica la multitud de libros que escribieron los misio-
neros españoles para la salvación de las almas i la civilización de 
México, i la multitud de libros que escribieron los colonos crio-
llos por su amor a las letras, sobre las materias que podían i con 
los elementos que podían; e infausto bajo otro aspecto, por que es 
el indicante de la muchedumbre de manuscritos que quedaron sin 
imprimir por la falta de imprenta i las trabas i dificultades para 
ella, manuscritos que en su mayoría se perdieron. E i Dean Be-
ristain, eminente realista, gastó veinte años en escribir su Biblio-
t eca para levantar un monumento eil p r o del gobierno español, 
i asi parece vista a bulto; pero analizada i examinada detenida-
mente, resulta que, atendiendo por una parte a la calidad de la 
mayor parte de los libros que contiene, i por otra al gran disfa-
vor a las letras de parte del gobierno colonial, que se echa de vér 
a cada paso, viene a ser un monumento contra prodliceilteni. 

H e dicho que en la Nueva España habia algunos hombres de 
letras que tenian algún libro u opúsculo que imprimir. Ya se 
entiende que dichos libros u opúsculos, en lo general, eran los 
frutos que daba k tierra, los frutos de la estación; pues si en las 
imprentas de. México i Puebla no se hubiera impreso nada en fi-
losofía, ni en teología, ni en jurisprudencia etc. que fuera seudo-
aristotélico, los dueños de dichas imprentas habrían tenido que 
cargar con ellas i llevárselas a Majalahonda. 

Si el benedictino Sarmiento a mediados del siglo próximo pa-
sado, pedía que se estableciesen en España "doce oficinas para 
imprimir libros," ademas de las pocas que habia, no es mucho que 

pida y a que en un país c.uatro veces mayor que España, que era la 
Nu.eTa Espafia, sé hubiesen establecido en la misma época cuatro o 
cinco imprentas, adéiñas de. las poquísimas dJe México i Puebla. 
Mas el gobierno español no estableció mas imprentas, nó por que ro 
pudo, sino por que no quiso.. Po r qUe tocio el qué haya-éstadiado 
la Historia de dicho gobierno.(lo que se íláma estudiar), tendrá 
bien conocido i entendido este punto capital: qué de las cosas 
que no hizo el gobierno colonial eri, México,.' unás no las hizo 
por que no pudó, i otras fior que no quiso. B'ién estudiada te-
ñía dicha Historia el P a d r e Nájera, quien en la nota 57 a su 
Sermón de Guadalupe sienta esta proposición: "Ef gobierno 
español no hizo cuanto pudo por nuestra educación,^"Por ejem-
plo, el gobierno español no quitó de los' colegios déeducac ión 
el falso escolasticismo por que no pudo. P o r que si los mismos 
directores de aquella sociedad, las brillantes pelucas, los ve-
nerables bonetes i las reverendas capillas tenian metido en las' 
cabezas el Peripato, i que era la cosa mas hermosa del mundo, 
¿como lo habían de quitar? ¿Como le habiañ de quitar al pueblo 
las creencias en duendes i^en brujas, ;si ellos mismos las tenían 
encajadas en la mollera? Estos i otros .eran defectos i muí gra-
ves; pero no eran defectos de voluntad, sino de entendimiento. 
Mas. otros muchos defectos, graves sí fueron dé voluntad. Verb i" 
gracia: el gobierno español no dió los altos empleos a los españo-
les europeos i a los criollos a lo menos con igualdad, no por que ' 
no pudo, sino por que no quiso; por que, " f i f i lo CXÍjia la pólí- ' 
tica dice con humilde confesion Alaman. Igualmente, no esta-
b l e c i ó l a s imprentas en México, no por que no pudo, sino por que 
no quiso; por que si bien la metrópoli todavia a mediados del si-
glo_ proximo pasado estaba pobre de imprentas, no lo estaba 
de impresores: habia allí muchos que languidécian por falta de 
ocupacion, i que el gobierno podria haber mandado a la Nueva • 
España (1 ) , En la Nueva España no habia mas imprentas 
por que asi lo exigía la política: que los colonos no tuvieran 

.(1) F f a J M a r t i n Sarmiento en sus Refiexiones Literanas citadas dice'1 -Lo-
primeros impresores y aun vendedores de libros en España han sido extran-
jeros, y por lo común, flamencos ó alemanes. Para que estableciesen las impren-
t a sen nuestra nación, ha. sido conveniente concederles varios privilegios ¿rati-
ficándoles su habilidad; pero todo con el noble fin de promover la república 
literaria española^ Hoy subsiste el mismo fin, pero no aquella primitiva nece-
sidad de gratificaciones. Es hoy el oficio de impresor ó de librero tan fácil, tan 
trivial que tan lejos de faltar profesores para ó\,aun sobra 'una tercera par-
te de los que le profesan? 



imprentas competentes, sino que la imprenta existiese en la Nueva 
España con mucha escasez i cortapisas. P o r esto el Pad re Náie-
ra en la misma nota, hablando del gobierno español i del gobier-
no ingles, dice: «ni estaba en sus intereses respectivos el fomentar 
ta ilustración progresiva de sus colonias.'' 

Guadalajara era la segunda ciudad de la Nueva España En 
ella había en el orden eclesiástico Obispo, curia episcopal cauó-
mgos, curas, colegios de educación i conventos de franciscanos 
de dominicos, jesuítas, agustinos, carmelitas, mercedarios mam-
nos i belemitas, i de monjas capuchinas, de Santa Maria de Gra-
cia de Jesús Mana, de Santa Mónica i de Santa Teresa- en el 
orden civil había Gobernador, Audiencia, abogados, escribanos i 
médicos; i en uno i otro orden habia hombres de letras- por lo 
mismo la imprenta era una grave necesidad pública. I sin embar-
go, ni en la segunda ciudad de la Nueva España puso el gobier 
no español imprenta en mas de dos siglos i medio. Cas ta por 
los anos de 1790 a 1793, has ta que dicho gobierno estaba en vís-
peras de caer, en las cuales vísperas cantaba el Conde de bran-
da proponiendo un paracaidas, hasta entonces estableció impren-
ta en Guadalajara. Mas si no la hubiera establecido hasta 1808 
como ha asentado el autor del "Calendario de Rodríguez " esté 
Hecho habría sido mas desfavorable al mismo gobierno Y o he 
escrito este> Apéndice para que del gobierno vireinal no se diga 
con inexactitud ni lo mejor ni lo peor, sino lo justo. ° 

Notas finales rectificativas., 
1 S* A la página 211 de esta Disertación digo que despues que 

Degollado en 1855 extinguió la Universidad de Guadalajara, ya 
no se restableció. Posteriormente he sabido por personas fidedig-
nas, que se restableció poco tiempo despues i que duró poco i de 
una manera pasajera, 

2 ss A la página 262 digo: "Veamos lo que dice el literato je-
suíta José Mariano Dávila en la biografía del célebre Campoy, 
inserta en el Apéndice al Diccionario Universal de Historia y 
Geografía, edición de México, 1853-1856;" i en una nota a este 
texto digo: " E l Padre Dávila era A m l í a g a por la madre, sobri-
no carnal del Dr. Arftllaga, i literato i jesuíta como Arril laga i: 

Campoy: por esto estaba bien instruido en las cosas de los jesuí-
tas, i por lo mismo su biografía de Campoy es un documento his-
tórico azas fidedigno." 

Posteriormente he leído las "Noticias de México" por D. F r a i r 

cisco Sedaño, "con notas y Apéndices del Presbítero V de P A 
letras que son un trasparente velo que dejan c o n o o e V f a c i l i t a 
el respetable nombre del Pad re paulino b . V i c e n t e P a u T í n 

? U í ? 1
d f 1 S a g r a r i 0 d e k Metropolita! a d e Mxfeo" 

ehTs ibrnt r 3 l 2 > ¿e citar mu 

bre ie u t a s r , f ^ T * * ^ " E n fi»' I o s ^ t í c u l o s l -
Z U I T r J ^ J - / A m l l a ^ a escribió en el Diccionario de Geo-
co 1853 i rnfi {creo que aquí hai un lapsus linguae), Méxi-

t , 1 , 8 ° 6 ' 1 J e V a n ^ iniciales de su sobrino J . M. D " 
l i e aquí las equivocaciones a que da lugar el uso de alo-uno, 

anagrama u otro disfraz, por lo qué algunos sabios reprueban es 
te uso, sin aceptar ni la razón de humildad i m o d e S T a e w 

T J S ^ ^ Z ? i g n ? d e Santa Te?esá demjeesPuJ 

lo í e n g i o n . j^a d e b i d a incl inación a l p rop io desprec io " A 

t r s c S o » t e l á ^ i a á p 
S i c a r ^ - Y 1 p r 0 l " ° ^ P - i o q u e T ^ í T S S 
< l T o ' n Z - d e q u e C O n e l fcrascurso d e l tiempo produce du-
das, cuestiones i errores en materias históricas n o e s debida \ \•» 
consecuencia no es una humildad verdadera " ™ 

HPSmmm> 
• S Z j \ T l a S r i e a t 0 , e a ™ "Rof lexros L L i a ? d t -

d r á decir que ni aun la d ^ o L ^ ^ ^ S T S Z T 
Espana, ni la décima ni la centésima se h a t e M o n ^ ™ 
tos hay que tienen anagramafeado el n o m b r e d e f i n í V T 
que incluyen ese nombre en las iniciales da «I»„ a u t o r ' 7 «tros 
v e r s o s . . . T a m p o c o v e n e r o p o r a S t ^ ^ K ^ 



iores callen su nombre. San Agustín, San Bernardo, San Qeró-
lumój San Atan asió, Santo Tomas y todós4os demás Santos P a -
dres de primer orden han sido sólidamente humildes, y con todo 
eso ponían sus nombres en las obras que escr ib ieron. . . Propon-
go pues que salga un decreto real obligando á cualquier autor 
que haya de dar a luz ó imprimir un libro, para qué, ó al princi-
pio de la obra, ó en el medio, 6 en el fin de ella, ponga una llana 
ó una hojaj en la cual noticie al público quién es, de donde, qué 
estado y profesión tiene, qué empleo posee, que edad t i e n e . . . y 
cuales obras ha impreso ya, cuando imprime aquel libro." 

Todo autor pues, debe (por lo menos) expresar en la portada 
de sU libro u opúsculo su nombre i apellido: asi lo pide la since-
ridad con que se debe escribir para el público i la verdad históri-
ca. Tal es la regla general; la cual tiene sus excepciones, i una de 
ellas es respecto de algunos autores que han escrito sobre ciertas 
materias útiles para un pais privado de libertad de imprenta, ver-
bi graciáj el Doctor Gamarra, el naturalista mexicano Moziño, 
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para qué se leyera en México, bajo el seudónimo de D. José Gue-
rra, El Sr. Arrillaga era muí sensato i lo mismo el Sr. A ndrade, 
i han de haber tenido para ocultar su nombre alguna buena ra-
zón, que yo respeto. 
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tículos sobre Jesuí tas en el Diccionario de Historia y Geografía, 
han ganado con esta tíota rectificativa, por que dichos artículos 
tienen mas autoridad habiendo sido escritos por el famoso Doctor 
Arrillaga, Provincial de los jesuítas, que si lo hubieran sido por 
el Padre Dávila, aunque también fué un literato. 
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