
- u HISTOMA i u m m 
D E S D E L O S TIEMPOS MAS REMOTOS 

H A S T A N U E S T R O S D Í A S 

POR 

C H - S E i G N O B O S 
BOCTOH EN OIBNCSIAS 

C o a i n t r o d u c o i o n de G U I L L E R M O P R I S T O 

ILUSTRADA CON GRABADOS 

» r s de texis ea ¡as eseaelas del AjantRiaifrtd tiaiM. 

Q U I N T A E D I C I O N 

U B K E K Í A U E L A Vda D E GH. B O U R E T 
K A R í S j M É X I C O 

f Avenida del Cicco áe Mayo, 45 Yiseonti, 23 

1 9 2 0 
Propiedad del Editor. 









COMPENDIO 

M HISIOMA B I M mUMM 

B.P. BURGOS 



I 



S E Ñ O R D. C A R L O S B O U R E T , P A R Í S . 

Habiéndose V d . empeñado en que le dé m i opin ión sobre el 
Compendio de l a Hi s to r i a de l a C iv i l i zac ión de Seignobos 
la he formulado como in t roducc ión y cual s i V d . l a hubiera 
acr i to p a r a que l a suscriba y publique s i a s í lo creyese come-
niente. 

Soy de V d . afmo. y Sf S . 

GUILLERMO PRIETO. 

{Casa del Romancero-México.) 

I N T R O D U C C I O N . 

Nos hemos resuel to a da r á l m e l precioso Compendio de 
la Historia de l a Civilización por Seignobos, porque nos asiste 
l a p e r s u a c i ó n de que con ello hacemos u ^ posi t ivo servic io 
á l a n i ñ e z y á l a j u v e n t u d estudiosa. 

Siendo e l objeto esenc ia l de l a h i s t o r i a a lecc ionar á l a 
h u m a n i d a d en su presente y su futuro en v i s t a de su 
m a r c h a en e l pasado, no basta e l es tablecimiento exacto 
de l a ve rdad de l pasado, es forzoso busca r las causas que 
or igmaron estos hechos p a r a que comprobada l a r e p e t i c i ó n 
de causas y efectos de un modo s i s t e m á t i c o , se establezcan 
leyes de c r i t e r io que puedan cons t i tu i r u n m é t o d o demos 
t rab le ó c i en t í f i co . 



I I INTRODUCCION. 

P a r a esto, l a guia segura es el desarrol lo y c rec imien to 
de l a r a z ó n h u m a n a , de l a c iv i l i z ac ión que no es en ú l t i m o 
resul tado m á s que e l perfeccionamiento ñ s i c o y m o r a l del 
hombre representado en las cos tumbres y e l derecho. 

T a l estudio es p o r - l a na tu ra leza de las cosas , laborioso 
y dif íci l p a r a el a n á l i s i s , profundo y a l tamente accidentado 
p a r a presentar l a s í n t e s i s . 

Dadas l as consideraciones an ter iores , s i l a h i s t o r i a 
esc r i t a en toda su a m p l i t u d es de dudoso acier to, ¿ c u á n t o 
no s e r á u n Compendio escri to pa ra l a n i ñ e z que contenga 
lo e senc ia l expuesto con m é t o d o fác i l , con senci l lez y 
c l a r i d a d ? 

Porque es necesar io tener m u y presente que en m a t e r i a 
de e n s e ñ a n z a se t iene por l í m i t e no só lo l a in te l igencia 
y los h á b i t o s de r e f l e x i ó n de l n i ñ o ; sino su ap t i tud p a r a 
a s i m i l a r s e lo que aprende. A.si es que u n preceptor m u y 
erudito y m u y difuso l e n a b i a i i a mucho , y ese mucho con
f u n d i r í a sus ideas, l e embro l l a r l a , le h a r í a repe t i r de me
m o r i a p á g i n a s enteras s i n que fi l trase en su c o n v i c c i ó n 
u n a sola gota que l e fuese aprovechable p a r a d i s c u r r i r por 
s i m i s m o . 

Consi l ieraciones de esa e levada j e r a r q u í a tuvo presentes , 
s i n duda , Seignobos p a r a e sc r ib i r s u His tor ia de l a C i v i l i -
zactón, haciendo p r á c t i c a l a e n s e ñ a n z a de l a fi losofía de l a 
His to r i a y con esa i n t e n c i ó n v i s ib le se f o r m ó e l Compendio 
que a h o r a damos á l u z . 

E n v i s t a de l a u t i l i d a d ind isputab le de es ta obr i ta l a 
C iudad de P a r í s l a a d o p t ó p a r a sus escuelas , y los r e s u l 
tados h a n sido t an sat isfactorios que se h a propagado por 
toda l a F r a n c i a , como l i b r o complementa r io de los estudios 
h i s t ó r i c o s . 

E n México es m á s impor tan te este Compendio , cuanto 
que por indolenc ia ó por s i s t ema ó por fal ta de obras 
escri tas bajo e l m é t o d o moderno, los l ib ros que conocemos 
y c i r c u l a n en l a s manos de los n i ñ o s son u n a s fuentes 
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per jud ic ia les ó por lo menos embarazosos é i n ú t i l e s p a r a l a 

e n s e ñ a n z a . 

L o s unos como D u r u y , á t í t u lo de e n s e ñ a r n i ñ o s l l e n a n 

su cabeza de cuentos y consejas, y o lvidando lo m á s sus 

t a n c i a l quedan só lo en los recuerdos d e l n i ñ o l a s palomas 

de S e m í r a m i s , e l re l incbo del caballo de D a r í o y que u n a 

loba d ió de m a m a r á R e m o y R ó m u l o . 
Otros como Gonzá lez en u n a sola b o j a t i ene todas l a s 

ramif icac iones de l a t r i b u de J u d á y los m á s se ded ican 
á cons iderar los hechos bajo e l p r i s m a de l a r e l i g i ó n des
n u d á n d o l o s de sus grandes objetos socia les . 

T é n g a s e presente que hab lamos de l ib ros p a r a l a s escue
l a s p r imar i a s , porque p a r a l a j u v e n t u d e l g ran Michelet 
nos h a dado u n modelo acabado en sus lecc iones . 

E n nuestro entender, hoy l a gran t a rea p a r a escr ib i r l a 
h i s to r ia es establecer hechos y fijar personas , los p r imeros 
p a r a puntos de par t ida , l a s segundas como g u í a s y perso
nif icaciones de u n a c iv i l i zac ión y este trabajo lo l l e v a 
á cabo Seignobos con admirab ie acier to . 1 





C O M P E N D I O 
DE LA 

H I S T O R I A DE L A CIVILIZACIÓN 

I N T R O D U C C I Ó N . 

I í A S F . D A DES PREIIIÜTORICAfi. 

1.. Restos prehistóricos. — Á menudo se encuen t ran , 
•enterrados en e l suelo, a r m a s , u t ens i l i o s , esqueletos h u 
manos y res tos de todas c lases , dejados por hombres 
sobre los cua les nada sabemos . Es to s objetos son descu
bier tos á veces por m i l e s en l as p r o v i n c i a s de F r a n c i a , en 
Suiza , I n g l a t e r r a y toda E u r o p a ; ha s t a en A s i a y Áf r i ca ^e 
les h a l l a , y probablemente ex i s ten en e l mundo entero. Se 
l l a m a n restos prehistóricos, por p r o v e n i r de t iempos a n 
ter iores a l a h i s t o r i a . 

2. Su antigüedad. — L o s obj etos de que hab lamos no exis 
ten en l a superf ic ie de l suelo . E n gene ra l se les en c u e n t r a en-
terrarfos profundamente , en s i t ios d o n d e n o h a sido r e m o 
vido e l t e r reno . E s t á n cubier tos por u n a capa de a s p e r ó n ó de 
sedimento , que se h a depositado poco apoco , f i j á n d o l o s en u n 
pun to , y p r e s e r v á n d o l o s de l a i r e . T a l cosa p ru eba que los res 
tos menc ionados h a n permanec ido a l l í m u c h í s i m o t i empo. 

3. Las cavernas.,— T a m b i é n se descubren restos en 
l a s cavernas abier tas en las rocas , cas i s i e m p r e sobre 
a l g ú n r í o . L a s m á s c é l e b r e s son l as de las o r i l l a s , de l 
V é z é r e ; pero l a s hay en otros muchos puntos . E s a s grutas 
s i r v i e r o n é n otros t iempos de m o r a d a ó de sepu l tu ra á 
los hombres , cuyas a r m a s , i n s t rumen tos y esqueletos se 
v e n a ú n en e l suelo. Cas i s i empre son hachas , c u c h i l l o s , 
r ascadores , puntas de l a n z a de pede rna l , flechas, garfios 
•de arpones y agujas de hueso, como las que a ú n e m p l e a n 

SEIGNOBOS. — Compendio. i 
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c ier tos sa lvajes . E l piso de las cave rnas e s t á cubier to de 
osamentas de a n i m a l e s ; aquel los hombres , poco aseados, 
como todos los sa lva jes , los a r ro j aban á u n r i n c ó n des
p u é s de haberse comido e l a n i m a l ; y has ta los a b r í a n 

p a r a sacar l a su s t an 
c i a medu l a r , s e g ú n lo 
p r ac t i c an t o d a v í a los 
pueblos b á r b a r o s . E n 
t re esos a n i m a l e s se 
encuen t ran , no só lo 
l a l i eb re , e l c i e rvo , 
e l buey, e l cabal lo y 
e l s a l m ó n , s ino i g u a l 
mente e l r inoceron te , 
e l oso de l a s cave rnas , 
el m a m m u t , e l a lce , 
e l auroc y e l r eno , es

pecies todas ex t in tas ó que h a n desaparecido de F r a n c i a y 
de l a E u r o p a c e n t r a l y de l su r desde hace mucho t iempo. Se 
h a n descubier to has ta dibujos representando a l m a m m u t , 
grabados sobre huesos de reno ó pedazos de m a r l l l . V'"» de 
el los r ep resen ta u n combate de r e n o s ; e l otro un m a m m u t , 

Hachas de pedernal. 

m 

Dibujo en rnartil, que representa un mammut. 

es dec i r , u n gigantesco elefante de cuero lanudo y de c o l 
m i l l o s encorvados . De modo que los mencionados hombres 
fue ron contemporáneos del mammut y del reno. C o n s t i t u í a n 
como los e squ ima les en nues t ros d í a s , u n pueblo que se 
p ro c u raba su a l i m e n t o por l a caza ó por l a pesca . 

4. Monumentos megaliticos. — L l á m a n s e megalíti-
e m (esta p a l a b r a s ign i f ica grandes p iedras) unos raonu-
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mentos formados por enormes trozos de p i ed ra s i n l ab ra r . 
Aque l los en que l a p iedra queda a l descubier to son de 
v a r i a s c lases . E l -dolmen (mesa de p iedra ) , e s t á formado 
por u n a l a r g a l a j a sentada de p lano sobre otras c lavadas 
en t i e r r a . E l menhir (p iedra la rga) es u n trozo de p i ed ra , 
recto sobre su ex t remidad . E n Carnac, punto de B r e t a ñ a ! 

Dólmenes de Bretaña. 

se ven a ú n once h i l e r a s de m e n h i r e s , que en tota l son 4 000. 
E n F r a n c i a abundan estos m o n u m e n t o s ; en l as p rov inc i a s 
del Oeste, sobre todo en B r e t a ñ a , los bay á c e n t e n a r e s ; en 
I n g l a t e r r a se les encuen t ra en l a c i m a de cas i todas las 
c o l m a s ; só lo en l a s i s l as Oreadas se conocen m á s de 2 000. 

5. La historia. — H á l l a n s e t a m b i é n otros restos m á s r e 
c ientes , y aun g ran n ú m e r o de s epu lc ros ; pero e l estudio de 
tales objetos no fo rma parte de l a b i s to r i a . Ésta no empieza 
rea lmente sino cuando ex i s ten relatos a u t é n t i c o s , es dec i r es
cr i tos por hombres b i e n en t e r ados .E lmomen to en que ocur re 
asi no es e l m i s m o p a r a todas las nac iones . L a h i s t o r i a de 
Egipto comienza m á s de 3 000 a ñ o s antes de J . G . ; l a s de los 
gnegos s ó l o 2 200 m á s t a rde ; A l e m a n i a no l a t iene s ino desde 
e l siglo I de nues t r a era , y B u s i a ú n i c a m e n t e á p a r t i r de l X . 
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I í O S E G I P C I O S . 

6. E l país. — Egipto no es m á s que e l v a l l e d e l Xilo, 
es t recha banda de t e r reno f é r t i l , que se pro longa a lo largo 
de l as r ibe ras d e l r i o , entre dos cadenas de r o c a s ; 240 l e 
guas de norte á sur , por 5 apenas de este á oeste. A l cesar 
l a s rocas , empieza e l D e l t a , va s t a l l a n u r a cor tada por los 
brazos de l r í o y por los cana le s . Eg ip to entero es, s e g ú n 
l a frase de 11 ero doto, u n presente del Nilo. 

Rey. Señora. 
Trajes egipcios. 

Guerrero. Gentes del pueblo. 

7. E l N i l o . — Cada a ñ o , a l l l ega r e l so ls t ic io de ve rano 
(segunda qu incena de j u n i o ) e l N i l o , cuyo c a u d a l h a a u 
mentado por l a , f u s i ó n de l a s n ieves en A b i s i n i a , se sale 
de madre , é inunda l a s t i e r r a s abrasadas que lo l i m i t a n , 
e l e v á n d o s e has t a 8 met ros y , en ocasiones 10. Todo e l pais 
se convier te en u n lago en que sobresa len á ' m a n e r a de 
islotes los pueblos edificados sobre l a s a l tu ras . E n sep
t i embre ba jan y a l a s aguas , y en d ic i embre h a n vuel to á 
s u cauce . P e r o e l r í o h a depositado sobre e l ter reno u n a 
capa de limo f é r t i l que hace veces de e s t i é r c o l ; l a s i e m b r a 
se e f e c t ú a - e n los campos aun mojados , c a s i s i n trabaj a r l o s . 
De m a n e r a que lo que da á Eg ip to su agua y s u t i e r r a es 
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e l r í o ; s i é s t e cambiase de curso , toda a q u e l l a r e g i ó n se 
c o n v e r t i r í a en u n desierto de a r e n a e s t é r i l , a n á l o g o á l a s 
inmed ia t a s , donde n u n c a l l ueve . Es t e p a í s es, pues , u n 
verdadero oasis, en medio de l desierto de Áf r i ca . 

8. Imperio de Egipto. — L'os eg ipc ios se t e n í a n por 
, e l pueblo más antiguo del m u n d o . A l o c u r r i r l a conquis ta 
pe r s a (520 antes de Jesuc r i s to ) , h a b í a n contado 2 6 dinas
tías de reyes . L a p r i m e r a se e levaba á 4 000 a ñ o s , v du
ran te ese inmenso periodo de 40 s ig los , Eg ip to h a b í a for
mado u n i m p e r i o . L a cap i t a l fué p r i m e r o Men í i s en e l 
Egxpto In fe r io r , has t a l a X - d i n a s t í a (este es e l t iempo de l 
antiguo Imperio) d e s p u é s en Tebas , c iudad de l Eg ip to Supe
r i o r (esta es l a é p o c a de l nuevo Imperio). 

E l r e y de Egip to , que r e c i b í a e l nombre de Faraón e r a 
considerado como h i jo del dios S o l y como su i m k g e n 
sobre l a t i e r r a ; se c r e í a que é l e r a t a m b i é n u n dios 

9. La religión de los egipcios. - Herodoto d e c í a -
« los egipcios son los m á s rel igiosos de todos los h o m 
bres . >, No se conoce n i n g ú n pueblo t an devoto; cas i todas 
sus p i n t u r a s r ep resen tan á u n hombre en o r a c i ó n delante 
de u n dios, y casx todos sus m a n u s c r i t o s son l ib ros piadosos 

L a p r i n c i p a l d i v i n i d a d es u n dios sol, creador , b i e n h e 
chor « que todo lo sabe, que exis te desde e l p r i n c i p i o » 
E s e dios t i e n e u n a esposa y u n h i jo , d iv inos t a m b i é n 

10. L o s egipcios represen taban á menudo sus dioses con 
ü g u r a h u m a n a , pero cas i s i empre bajo e l aspecto de.... aui-
mal. Cada dios t iene e l suyo : F t a h se e n c a r n a en e l e s c a -
rabaj o; Horo en e l g a v i l á n : O s i r i s en e l buey. Con f r ecuenc i a 
ocurre que las dos f iguras se r e s u m e n en u n hombre con c a 
beza de a n i m a l ó en u n a n i m a l con cabeza de hombre . Todo 
dios puede ser figurado de cuatro modos dis t in tos • po r 
e jemplo , Horo s e r á u n hombre , ó u n g a v i l á n ó u n g a v i l á n 
con cabeza de hombre , ó u n hombre con cabeza de g a v i l á n 

1 1 . Animales sagrados. - ¿ Q u é h a b í a n quer ido s ign i -
nca r los egipcms con este s í m b o l o ? No se sabe E l l o s 
m i s m o s h a b í a n acabado por cons ide ra r sagrados los a n i 
males que les s e r v í a n p a r a represen ta r dioses : e l buey 
e l escarabajo, e l ib i s , e l g a v i l á n , e l gato y e l cocodr i lo , po r 
m c u a l los a l imen taban y los p r o t e g í a n . • 

ertn í í 8 1 0 ^ ™ / * Jesucrist0 ocur r ió que un romano m a t ó un 
gato en Ale jandr í a ; a l saberlo, el pueblo se a m o t i n ó , se apo-
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deró del culpable, y le dió muerte, no obstante las súpl icas del 
rey y el terror que inspiraba Roma. E n cada templo hab ía un 
animal que era adorado. E l viajero Es t r abón cuenta asi su v i 
sita al cocodrilo sagrado de Tebas: « E l animal estaba, dice, 
recostado á orillas de un estanque, cuando se acercaron á él los 
sacerdotes; dos de ellos le abrieron las fauces, y el otro int ro
dujo all i algunos pasteles, pescado asado y una bebida hecha 
con miel . » 

12. De todos estos a n i m a l e s dioses, e l m á s venerado e ra 
el buey Apis, que representaba a l m i s m o t iempo á Os i r i s 
y á F t a h . A p i s v i v í a en Menfis , en u n a c a p i l l a s e r v i d a por 

Osiris. Isis. Ammón-ra. 

sacerdotes . A l m o r i r se c o n v e r t í a en u n Os i r i s (Osa r -hap i ) ; 
entonces lo emba l samaban y su m o m i a e ra depositada en 
u n a t umba . L a s sepul turas de los « Osar -hapi » fo rmaban 
u n monumen to gigantesco, e l Serdpeo {Serapeum) sacado á 
luz en 1851 por l a s excavac iones de Mariet te . 

13. E l culto de los muertos. — L o s egipcios adoraban 
t a m b i é n e l alma de los muertos. P r i m e r a m e n t e pa re 
c i e ron c ree r que todo hombre t iene u n « segundo » ( K a ) , 
y que u n a vez muer to a q u é l , este segundo sigue v iv i endo . 
Es to es lo m i s m o que a ú n c reen va r io s p u é b l o s sa lvajes . 
E n t iempos de l antiguo i m p e r i o , l a t u m b a eg ipc ia se l l a 
m a b a « l a casa del segundo ». E r a u n a h a b i t a c i ó n ba ja a r re -
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glada como u n cuar to o rd ina r io , en e l c u a l se p o n í a n para 
uso de « hombre segundo » s i l l a s , mesas , camas c S 
ropa b lanca , te las , t ra jes , u tens i l ios de tocador, ¡ r m a s y 
has ta en ocasmnes u n car ro de g u e r r a ; p a r a su recreo 
estatuas, pmtu ra s y l i b r o s ; j p a r a su a ¿ m e n t o , t r igo y 
prov.s iones de boca. D e s p u é s de esto se colocaba a l l a n a 
topm del muer to , es decir , u n a estatua de m a d e r a o de 
P i e d r a hecha a semejanza s u y a . Se acababa por t a p i a r l a 
en t rada de l a t u m b a ; a l l í v i v e encerrado e l segundo y L r o 
los v ivos c o n t i n ú a n á cu ida r de é l . 

14. Más adelante, á partir de la X l - d inas t ía , creyeron los 
egipcios que et alma se escapaba del cadáve r é ¿ a á encontrar 

mmm 

L a pesada de las almas. - Viñeta del Libro de los Muertos. 

á Osiris _ en la t ierra donde el sol parece-hundirse cada día 

«• c r . t a de su vida v I ^ J Z l ^ ^ n Z T t ' 1 
cf^C ^ muerto, eorazón que procedes de m i madre 
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en é l . E r a , por tanto, ind i spensab le que é s t e pe rmanec ie se 
i n t ac to ; as i fué que los egipcios ap rend ie ron á embalsa
marlo. A l efecto se l l e n a b a e l c a d á v e r de sus tanc ias i m 
put resc ib les , se le r emojaba b i en en u n b a ñ o de sa l i t r e , 
y se le rodeaba de bandas de te la , con lo c u a l quedaba 
t r ans fo rmado en momia. E s t a e r a encer rada en u n a t a ú d 
de m a d e r a ó de yeso, y deposi tada en u n a t u m b a con 
todos los objetos necesar ios p a r a l a v i d a . 

16. Industria. — L o s egipcios fueron los p r i m e r o s en 
p r a c t i c a r l a s artes necesar ias á u n pueblo c i v i l i z a d o . Se 
h a n encontrado p in tu ras que datan de l as p r i m e r a s dinas
t í a s , 3 OOO años antes de Jesucristo, en l a s cua les se 

Trabajando la tierra. 

v e n hombres que t raba jan l a t i e r r a , que s i e m b r a n , s iegan , 
ba ten y aven tan e l c e r e a l ; t a m b i é n se d i s t inguen manadas 
de bueyes, de carneros , gansos y c e r d o s ; personajes s u n 
tuosamente ves t idos , procesiones y fiestas donde se toca 

Aventado del trigo. 

e l a r p a ; poco m á s ó menos , l a m i s m a v i d a que 3000 a ñ o s 
m á s tarde. L o s egipcios de l a m e n c i o n a d a é p o c a s a b í a n 
t r aba j a r e l oro, l a p l a t a , e l b r o n c e ; hace r a r m a s y j o y a s ; 
f ab r i ca r e l v i d r i o , l a loza y e l e s m a l t e ; te jer t ra jes de l i n o 
y de l a n a , y te las t ransparentes ó bordadas de oro. 

17. Arquitectura. — L o s egipcios h a n sido los más 
antiguos artistas de l m u n d o . E d i f i c a r o n monumentos 
gigantescos que pa recen eternos, pues has t a hoy no h a 
podido des t ru i r los e l t i empo . Sus cons t rucc iones no t e n í a n 
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por objeto á los v i v o s , como las n u e s t r a s ; a l c o n t r a r i o , l a s 
consagraban á los dioses j á los muer tos : e ran templos 
y tumbas. 

18. L a pirámide mayor de la s c e r c a n í a s de Menfls , 
que t iene 144 met ros de a l t u r a fes u n a tumba real, donde 
estaba enterrado u n soberano de l a 3a. d i n a s t í a . 

Sus templos se componen de u n santuar io rodeado de 
patios , j a r d i n e s y cuartos donde se a lo j an los sacerdotes 
sus serv idores , y de ves tuar ios en que se deposi tan s i i s 
a lha jas , sus u tens i l ios y sus vest idos. 

E n genera l , se a lza delante del templo u n a g ran puer ta 
de p lanos inc l inados , e l pilono. Á cada lado hay , fo rmando 
s i m é t r i c o juego , dos obe
liscos, agujas de p ied ra de 
pun ta dorada, ó b ien dos 
colosos de p iedra , que re 
presen tan u n gigante sen
tado. Á menudo se pene
t r a en e l templo por u n a 
l a rga aven ida de esfinges 
de p iedra , colocadas en 
dos h i l e r a s . 

19. Escultura. — L o s 
escul tores egipcios h a b í a n 
empezado por i m i t a r l a 
natura leza . L a s estatuas 
m á s ant iguas son a s o m 
brosas de vida y de natu
ra l idad y representaban 
probablemente l a i m a g e n 

E l escriba sentado (Museo del Louvre) 

de a l g ú n difunto. Á esta c a t e g o r í a per tenece e l famoso 
escriba sentado del Museo del L o u v r e . Pero á p a r t i r de 
l a X I * d i n a s t í a , e l escul tor p ierde l a l i be r t ad de represen
tar e l cuerpo humano s e g ú n su idea , y debe conformarse 
a u n a r e g l a f i ja , d ic tada por l a r e l i g i ó n . De a h í r e s u l t a que 
en adelante todas las estatuas se pa recen , con sus p ie rnas 
pa ra le las , sus p ies un idos , los brazos cruzados sobre e l pe
cho y el rostro i n m ó v i l : á menudo son ma jes tuosas ; pero 
s i empre e s t á n l l e n a s de t i rantez y m o n o t o n í a . E l ar te deja 
de r ep roduc i r l a na tu ra leza y se convier te en u n s í m b o l o 
convenc iona l . 
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A81RIOS Y BABILONIOS. 

2 0 . L a Caldea. — De l as a l tas m o n t a ñ a s nevadas de l a 
A r m e n i a ba j an dos r í o s profundos y r á p i d o s , e l T i g r i s a l 
este y e l Euf ra t e s a l Oeste, que luego se r e ú n e n antes de 
desembocar en e l m a r . E l espacio de terreno comprendido 
entre el los es l a Caldea, l l a n u r a i n m e n s a , fo rmada de 
ter reno a r c i l l o s o ; a l l í l l ueve m u y pocas veces y e l ca lor es 
sofocante. Pero los r í o s p roporc ionan e l agua, y ese te
r r eno , fecundado por medio de cana les , se convier te de este ' 
modo en e l m á s fértil de l m u n d o . E n los a ñ o s buenos, e l 
t r igo produce 200 y l a cebada 300 granos por 1. 

21. L o s sacerdotes caldeos d e c í a n que sus reyes r e i 
naban desde b a c í a 1S0000 a ñ o s . E s t o e r a u n a f á b u l a , pero 
s i n embargo t e n í a n r a z ó n a l cons ide ra r como m u y antiguo 
e l i m p e r i o caldeo. E l suelo de dicbo p a í s e s t á sembrado 
todo de m o n t í c u l o s , cada uno de los cuales es u n a reunión 
de escombros, resto de u n a c iudad des t ru ida . E n muchas 
de e l las se h a n hecho é x c a v a c i o n é s , y a s í se h a n puesto 

a l descubierto 
grandes pobla
c iones . E s que 
en esta r e g i ó n 
e x i s t i ó u n i m 
per io poderoso, 
e l imper io c a l 
deo, que, s e g ú n 
se cree , fué des
t r u i d o u n o s 
t re in ta s iglos 
antes de nues 
t r a e ra . 

2 2 . Los asi
rlos. — E l p a í s 
que sigue á l a 

Caldea , t a m b i é n sobre e l T i g r i s , es l a Asiría. Es t e es t a m 
b i é n f é r t i l ; pero y a u n tanto quebrado, y cubierto de rocas 
y co l inas . Gomo e s t á ce rca de las m o n t a ñ a s , r ec ibe l a n ieve 
en i n v i e r n o , y en ve rano e s t á expuesto á v io len tas t empes
tades. 

E l rey Sargoa y su ministro. 
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23. Los asirlos, que hab i taban ese p a í s , e r an u n a raza 
de cazadores y de ^«erreros. gus bajos r e l i eves los pre
sentan o rd ina r i amente a rmados con su arco y su l anza , á 
menudo a cabal lo . E r a n buenos j i n e t e s , á g i l e s , va le rosos , 
diestros en l a s escaramuzas como en las ba t a l l a s ; por lo 
d e m á s , t a m b i é n e ran orgul losos , falsos y sangu ina r ios . P o r 
e l siglo X I V antes de nues t r a e ra fundaron u n i m p e r i o c u y a 
cap i t a l fué Kínive, y durante se isc ientos a ñ o s r e c o r r i e r on 
e l A s i a , sal iendo de sus m o n t a ñ a s p a r a a r ro ja r se sobre sus 
vec inos , reduciendo á l a e sc l av i tud pueblos enteros . Parece 
que h a c í a n l a gue r ra por e? p l ace r de l a ma tanza , de l 
robo y de l saqueo ; n i n g ú n pueblo los h a igualado s n 
ferocidad. 

24. E l r ey e ra d u e ñ o absoluto de todos sus v a s a l l o s ; 
r e u n í a l o s a rmados y se l anzaba á su frente sobre los p u é -
blos del A s i a . Guando regresaba h a c í a r ep resen ta r sus 
h a z a ñ a s en l as paredes de su palacio con u n a l a r g a i n s c r i p -

' c i ó n en que se n a r r a b a n sus v i c to r i a s . 

«He edificado, dice Asurnazir-hapal en 882, una mural la de
lante de las grandes puertas de la ciudad ; he hecho despellejar 
á los jefes de la rebe l ión y he cubierto con su piel esa pared. 
Algunos fueron encerrados vivos dentro de la m a m p o s t e r í a , 
otros crucificados ó empalados á lo largo de la pared; m a n d é 
arrancarles el cuero á muchos de ellos en mi presencia, y ta 
pizar con esos pellejos las piedras. Después hice reunir sus 
cabezas en forma de coronas, y sus cadáveres atravesados por 
las lanzas en forma de guirnaldas. >/ 

E n el siglo V I I , Senaquerib exclama : « He pasado como un 
h u r a c á n devastador. Sobre la t ierra h ú m e d a nadaban en la 
sangre de los enemigos, como en un r ío , los harneses y las 
armas. Amontoné los cadáveres de sus soldados como trofeos, 
y Ies cor té las extremidades. Mutilé como si-fueran pedazos de 
paja los que hab ía cogido vivos y Ies cor té las manos. » — E n 
un bajo relieve que representa la ciudad de Susa r ind iéndose á 
Asurbanipal, se ve á los jefes de los vencidos torturados por 
fos asirios ; unos tienen las orejas cortadas, otros arrancados 
ios ojos ó la barba; t a m b i é n hay uno despellejado v ivo . 

25. Es t e r é g i m e n p r i n c i p i a en e l siglo X I I I con l a toma 
de B a b i l o n i a (por los a ñ o s 1270 antes de J . C ) . Á pa r t i r 
d e l siglo I X los as i r ios r ea l i zan expedic iones con t inuas , 
someten ó aso lan l a B a b i l o n i a , l a S i r i a , l a P a l e s t i n a y 
i ias ta E g i p t o . . 
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E n 625, su cap i t a l Aínive, « l a guar ida de los leones , l a 
c iudad s angu ina r i a , l a c iudad comple tamente l l e n a de 
p i l l a j e » como l a denominan los profetas j u d í o s , es tomada 
y des t ru ida p a r a s i empre por los medas . 

26. L o s b a b i l o n i o s . — E n l u g a r de l i m p e r i o a s i r lo des
t ru ido, se f o r m ó uno nuevo en l a an t igua Ca ldea . L l a m ó s e l e 
imperio babilónico. 

IValmcoilonosor, e l m á s poderoso de sus reyes (604-361), 
hizo cons t ru i r en B a b i l o n i a , su c a p i t a l , m u l t i t u d de t emplos 
y de palac ios . Es to s monumen tos e r an de ladrillo sin 
cocer, pues l a l l a n u r a d e l Euf ra t e s no t iene p iedras , 

27. Religión. — L a r e l i g i ó n de los caldeos y de los 
as i r lo s e r a l a m i s m a , pues estos ú l t i m o s adoptaron l a de 
los p r imeros , E s m u y oscura p a r a nosotros porque s& 
f o r m ó , como l a de l pueblo caldeo, de u n a m e z c l a de r e l i 
giones m u y d ive r sas , r eun idas de m a n e r a confusa. 

- 28. Los asirios se imaginaban que el mundo es tá lleno de
demonios (la peste, l a calentura, los fantasmas, los vampiros), 
que se ocupan en andar alrededor de los hombres para hacer
les daño ; para rechazarlos y obligarlos á huir llamaban en su 
auxilio á los hechiceros, que al efecto se se rv ían de expre
siones mágicas . 

Estas prác t icas son el origen de la hechicería. 
Adoraban el Sol, ó la JLunn, y los cinco planetas, pues 

en el aire transparente de l a Caldea bri l lan los astros con res
plandores desconocidos en los climas septentrionales, deslum
bradores como divinidades. Á ellos era á los que elevaban los 
caldeos templos, verdaderos observatorios desde donde el 
hombre que los adoraba podía seguir todos sus movimientos. 

29. Los sacerdotes pensaban que estos astros eran dioses 
potentes, que e jerc ían acción sobre la vida de los hombres. 
Cada uno de éstos viene al mundo bajo la influencia de un pla
neta, y este ,momento decide de su destino : s i se sabe qué 
astro 'presidió su nacimiento, se puede vaticinar su porvenir. 
Hé aqu í el origen del horóscopo. — Lo que ocurre en el cielo 
es signo de lo que p a s a r á en la t ierra : por ejemplo, un cometa 
anuncia una revo luc ión . Los sacerdotes caldeos c re ían que ob
servando el cielo pod ían anunciar el porvenir . Así nac ió l a 
astrologia. 

30. L a as t ro logia y l a h e c h i c e r í a s a l i e ron de Ca ldea 
p a r a extenderse por e l I m p e r i o romano y m á s tarde por 
toda E u r o p a . 
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31. Arquitectura. — E l l a d r i l l o s i n cocer con que los 
as i r los fabr icaban sus c iudades , no es á p r o p ó s i t o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de anchas n i de al tas b ó v e d a s ; e r a , pues, 
prec iso , edif icar salas estrechas y bajase en compensa 
c i ó n , se l as h a c í a t a m b i é n m u y la rgas . De m a n e r a que u n 
pa lac io as i r lo p a r e c í a u n a serie de galerías. L o s techos 
e r an terrados planos l l enos de a l m e n a s . E n l a p u e r t a se 
a lzaban enormes toros alados de ros t ro h u m a n o . 

32. L o s escul tores ta l laban en grandes p lacas de alabas
t ro bajos r e l i e 
ves que pa re 
c í a n cuad ros , 
representando 
á veces escenas 
m u y compl i ca 
das , b a t a l l a s , 
c a c e r í a s , s i t ios 
de c i u d a d e s , 
ce remonias en 
que e l r e y apa 
r e c í a con todo 
su aparato. L o s 
detal les e s t á n 
m a r a v i l l o s a 
mente d ibuja
dos ; vense h i 
l e ras de cr iados 

Toro alado de Khorsabad. 

que l l e v a n l a c o m i d a de l r ey , l a s t ropas de obreros que 
cons t ruyen su pa lac io , los j a r d i n e s , los campos , los estan
ques, los peces en e l agua, l a s aves posadas en s u n ido , ó 
volando de u n á r b o l á otro. 

Á menudo h a y a n i m a l e s , sobre todo en los bajos r e l i e 
ves de c a c e r í a s ; c a s i s i empre e s t á n hechos con admi rab l e 
ve rdad . 

- I í O S P E R S A S . 

33. La Persia. - E n t r e e l T i g r i s y e l Indo , ent re e l 
m a r Caspio y e l golfo P é r s i c o , se e leva l a r e g i ó n de l I r á n , 
c inco veces t an grande como F r a n c i a , pero e s t é r i l en 
par te . R o d é a n l a elevadas m o n t a ñ a s , y como los r í o s no 
t i enen sa l i da , v a n á perderse en los a rena les ó en los lagos 
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salados. E l c l i m a es á s p e r o , m u y des igual , ardoroso en 
verano , en i n v i e r n o g l a c i a l : en cier tos puntos se pasa de 
40 grados sobre cero á 40 por bajo de é s t e , de l fr ío de 
S i b e r i a a l ca lo r de l Senegal . A l l i soplan vientos i m p e 
tuosos, « cortantes como espadas » ; pero en los v a l l e s , á 
lo la rgo de los r io s , e l suelo es f é r t i l . Es te es e l p a í s de 
donde proceden los duraznos y l a s cerezas , t i e r r a de frutas 
y de pastoreo. 

34. Religión de los persas. — L a r e l i g i ó n de los per
sas fué re fo rmada entre los s iglos X y V I I antes de nues
t r a e ra , por u n sabio l l amado Zara tus t ra , que nosotros 
denominamos Koroastro. L o ú n i c o que de é l se sabe con 
cer teza es su nombre. 

Hé aqu í los rasgos principales de esta re l igión. Ahura Mazda 
(nosotros decimos Ormuz) « el soberano que sabe todo, lumi
noso, resplandeciente, muy grande y muy bueno, muy perfecto 
y muy enérg ico , muy inteligente y hermoso » ha creado el 
mundo. Como él es l a bondad misma, no ha podido crear más 
que lo que es bueno. Cuanto de malo e x i | í e en el mundo, ha 
sido hecho por un mal dios, Angra Manyou, « el esp í r i tu de 
angustia » (nosotros decimos Arimán). 

35. Frente á Ormuz, bueno y creador, se alza Ar imán , per
verso y destructor. Cada uno de ellos tiene á su servicio una 
legión de esp í r i tus . Los soldados del primero son los ándeles 
buenos, los de A r i m á n los demonios perversos. Los ánge le s 
v iven hacia la parte del este, en la luz de levante, los demo
nios al oeste, en las tinieblas del c repúscu lo . Los dos ejércitos 
se hacen incesante guerra, y su campo de batalla es el mundo, 
pues ambos es tán presentes en todas partes. Ormuz y sus á n 
geles procuran conservar á los hombres hac iéndolos buenos y 
dichosos; A r i m á n y sus demonios andan alrededor de eMos para 
destruirlos, y hacerlos infelices y malvados. 

36. Cuanto existe de buen sobre la tierna es obra de 
®riuu¿y sirve para el b ien: el sol y el fuego que ahuyentan 
la noche, Jas estrellas, las bebidas fermentadas que parecen un 
fuego liquido, el agua que apaga la sed del hombre, los campos 
cultivados que lo alimeptan, los á rboles que le dan s o m b r ó l o s 
animales domést icos , y principalmente el perro, las aves, porque 
v iven en la luz y, entre todos, el gallo, porque con su canto 
a n u n c i a d día. — A l contrario, cuanto existe de nocivo pro
cede de Arimán y sirve para el m a l : la noche, la sequía , el 
frío, el desierto, las plantas venenosas, las espinas, los animales 
feroces, las serpientes, los parás i tos (mosquitos, pulgas, chin
ches) y los brutos que vrven en madi igueras oscuras, como los 
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lagarto?, los escorpiones, los sapos, Jas ralas y las hormigas 
, Aná logamente , en el mundo moral, la vida, la pureza, ia 
verdad, el trabajo, son buenos, y tienen su origen en Ormuz ; la 
muerte, la suciedad, la mentira, l a pereza, son malos y se 
deben á Ar imán . 

37. De esta creencia se derivan el culto y la moral . E l hombre 
debe adorar al dios bueno y combatir por él. 

E l hombre trabaja en favor de Ormuz, favoreciendo su obra, 
y combatiendo la de Ar imán . Lucha con las tinieblas mante
niendo el fuego con madera seca y perfumes; con el desierto 
cultivando la t ierra y edificando casas; contra los an ima lés de 
A r i m á n matando las serpientes, los lagartos, los pa rá s i t o s y los 
animales feroces. — Batalla contra l a impureza conse rvándose 
limpio, apartando de sí cuanto es tá muerto, sobre todo las 
uñas y el pelo, pues « alli donde hay cabellos y uñas cortadas 
se r e ú n e n los demonios y los animales impuros. » Combate la 
mentira, siendo siempre ver íd ico . 

38. Así que un hombre muere, su cadáver pertenece al espí
r i tu del mal. E s , pues, preciso, sacarlo de la casa. Pero no se 
debe, n i quemarlo, porque esto impuri f icar ía el fuego, n i ente
rrarlo, n i echarlo a l agua, porque pasa r í a otro tanto con el agua 
y con la tierra. Se coloca el cuerpo en un lug-ar elevado y 
descubierto, con el rostro vuelto hacia el Sol, y bien mantenido 
por medio de piedras; después , se aleja el vivo para escapar á 
los demonios « pues éstos se r e ú n e n en los lugares de sepultura, 
allí donde residen la enfermedad, la fiebre, l a suciedad, los 
escalofríos y los cabellos viejos. » 

E l alma del difunto se separa del cuerpo. E n la tercera noche 
que sigue á la muerte, se la lleva al puente de la reunión 
(Schinvat) que conduce al pa ra í so , por encima del abismo del 
infierno. Allí la interroga Ormuz sobre su vida pasada. S i ha 
realizado el bien, las almas puras y las de los perros la apoyan, 
la sostienen, le ayudan á pasar el puente y la hacen penetrar 
en la morada de loi bienaventurados ; los demonios 
huyen, pues no les es posible soportar el olor de las almas v i r 
tuosas. Por el contrario, el esp í r i tu del malvado llega al puente, 
enfermo y vacilante, y como nadie los sostiene, los demonios lo 
arrojan al abismo. Ar imán se apodera de él, y lo encadena 
en el fondo de las tinieblas. 

39. El Imperio persa. — Duran te mucho t i empo , los 
persas fueron u n pueblo s i n i m p o r t a n c i a ; pero por los a ñ o s 
de 560, su je fe , Ciro, d e s t r o n ó a l r ey de los medas , r e u n i ó 
bajo su cetro todos los pueblos del I r á n , y d e s p u é s con
q u i s t ó l a S i r i a , B a b i l o n i a y toda el A s i a Menor. R e l a t i v a -
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mente á este p r í n c i p e se h a formado u n a leyenda m u y 
c é l e b r e , en l a c u a l no h a y nada de c ie r to . 

40. S u h i jo Cambises c o n q u i s t ó E g i p t o ; pero a l morir, , 
se r ebe la ron c a s i todos l o s p a í s e s conquis tados ; u n s e ñ o r 
pe r sa , Darío, s o m e t i ó los pueblos sublevados , y r e s t a 
b l e c i ó e l i m p e r i o pe r sa , comprendiendo en é l iodo 
Oriente, medas y persas , a s i r los y caldeos, j u d í o s , feni
cios, s i r i o s , l i d i o s , egipcios é i n d i o s ; e x t e n d í a s e desde e l 
Danubio a l Oeste has ta e l Indo a l es te ; desde e l m a r Cas 
pio , p o r e l nor te , has t a l a s cataratas de l Ni lo por l a par te 
sur . E r a el Estado mayor que e l m u n d o h a b í a conocido 
has ta entonces. De modo que u n a t r i b u de m o n t a ñ e s e s que 
l legaba l a ú l t i m a de todas, r e c o g í a l a h e r e n c i a de los i m 
per ios de A s i a . 

41. S e g ú n e l s i s t e m a de los soberanos a s i á t i c o s , D a r í o 
dejaba que cada uno de sus pueblos se a d m i n i s t r a r a como 
me jo r le pareciese , y que c o n s e r v a r a s u lengua , s u r e l i g i ó n , 
sus l eyes y , en ocasiones, has ta sus ant iguos j e f e s ; pero 
de te rminaba p o r sí los t r ibutos que sus vasa l los d e b í a n 
pagar le . H a b í a d ividido e l imper io en u n centenar de 
gobiernos, a l frente de lo s cuales colocaba u n sátrapa 
(gobernador) encargado de cobrar los impuestos y de 
env ia r los a l r e y . 

42. L a r e n t a tota l de l r e y s u b í a k 80 millones de 
francos en peso, s i n contar los t r ibutos en especie . 
Ten iendo en cuen ta el valor de los meta les en aque l 
t iempo, esa s u m a e q u i v a l d r í a en nues t ros d í a s á 600 mi
llones, ó sean 120 de pesos. E s t e d inero s e r v í a a l soberano 
pa ra sostener á sus s á t r a p a s , su e j é r c i t o , sus c r iados y u n a 
corte sun tuosa ; y aun le quedaban cada a ñ o enormes l i n 
gotes de m e t a l , que se i b a n aglomerando en sus a rcas . E l 
rey de P e r s i a h a c í a es t r iba r su v a n i d a d , como todos l o s 
or ien ta les , en poseer u n inmenso tesoro. 

N i n g ú n soberano h a b í a sido t an poderoso y r i c o . L o s 
griegos lo l l a m a b a n e l gran rey. 

E L . PUEBLO FENICIO. 

43. La F e n i c i a es l a r educ ida banda dé" t i e r r a , cuyo 
la rgo apenas l l e g a á 50 leguas , y sn ancho á 8 ó 10, que se 
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ext iende desde e l m a r de S i r i a has t a l a e levada c o r d i l l e r a 
de l L í b a n o . 

Á lo largo de l a costa rocosa , de d i s t anc i a en d i s t anc ia , 
se v e n promontor ios ó i s l a s que fo rman puer tos na tu r a l e s ! 
Ahí, es donde es tablecieron los fenic ios sus c i u d a d e s ; 
T i r o y A r a d estaban ambas edificadas sobre u n is lo te . L a 
p o b l a c i ó n se ag lomeraba a l l í en casas de se is , siete y ocho 
p isos . L a s dos capi ta les m á s impor tan tes e r an T i r o y 
¡Sidois . 

44. Agrupados en t an l imi t ado t e r r i t o r io , los fenic ios 
t uv i e ron que v i v i r sobre todo de l comerc io . N i los d e m á s 
pueblos or ien ta les , egipcios, caldeos, a s i r i o s , n i l a s t r ibus 
b á r b a r a s de Occidente ( e s p a ñ o l e s , galos, i t a l ianos) t e n í a n 
entonces m a r i n a . L o s ú n i c o s que en esa é p o c a r e m o t a se 
a t r e v í a n á u a T e g a r e r an los fenic ios . A s i es que se c o n v i r 
t i e ron en c o m i s i o n i s t a s de l mundo antiguo, yendo á c o m 
p r a r á cada p a í s sus .productos, y v e n d i é n d o l e en cambio 
los de. los otros. E s t e t r á f i co se efectuaba por t i e r r a con 
Oriente y p o r m a r con Occidente. 

45. La marina fenicia. — P a r a su comerc io por m a r 
cons t ruyeron , con los grande cedros de l L í b a n o , b a r c a s 
de r emos y ve las . No neces i taban segui r s i empre l a s costas 
en sus expedic iones , pues s a b í a n guiarse median te l a 
o b s e r v a c i ó n de l a e s t r e l l a p o l a r , que les i n d i c a b a e l 
nor te . Á fuer de m a r i n o s audaces, se l anzaban en sus 
p e q u e ñ o s barcos has ta e l fin de l M e d i t e r r á n e o , y a u n se 
a t r e v í a n á a t ravesar e l estrecho de G i b r a l t a r ó , s e g ú n l a 
e x p r e s i ó n an t igua , l a s columnas de Hércu les , y bogaban por 
e l O c é a n o l legando á las costas de I n g l a t e r r a y q u i z á s de 
Noruega. Unos fenicios que estaban a l se rv ic io d e l r e y de 
Egip to pa r t i e ron en e l siglo V I I por e l M e d i t e r r á n e o , con 
á n i m o de dar l a vue l t a a l Áf r i ca , y v o l v i e r o n , s e g ú n se 
cuenta , a l cabo de t res a ñ o s por e l m a r R o j o . E s t e pueblo 
compraba á l a s gentes c iv i l i zadas los productos de su 
indus t r i a , y á los b á r b a r o s i ban á ped i r l es lo que no encon
t r aban en Or ien te . E n l a s costas de G r e c i a c o g í a n unos 
mar i s cos de donde sacaban u n color ro jo , l a p ú r p u r a ; l a s 
telas de este color s i r v i e r o n en todas las naciones ant iguas 
p a r a hace r los t ra jes de los reyes y de los grandes s e ñ o r e s . 
De E s p a ñ a y de C e r d e ñ a e x t r a í a n l a p l a t a , que los h a b i 
tantes encont raban en sus m i n a s . E l estaña les; e r a nece-
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sar io p a r a h a c e r e l bronce, a l e a c i ó n de cobre y de dicho 
m e t a l ; como e n Oriente no lo hay , fueron á buscar lo has ta 
las costes de I n g l a t e r r a , en las islas del es taño . 

46. Á menudo robaban las muje res y los n i ñ o s pa ra 
vender los como esc lavos ; y en o c a s i ó n p rac t i caban l a 
piratería y despojaban á los ex t ran je ros . 

L o s fenicios no q u e r í a n que los m a r i n o s de los d e m á s 
pueblos l es h i c i e r a n competenc ia . P o r el lo es que, a l 
v o l v e r de'sus l e j anas expedic iones , ocultaba» d camino 
quo h a b i á n seguido. Nadie s a b í a en l a a n t i g ü e d a d d ó n d e 
es taban las famosas islas Cas i té r idas , de donde se e x t r a í a el 
e s t a ñ o . 

47. E l alfabeto. ~ A l m i s m o t iempo e x p o r t a b a ñ los 
fenicios su alfabeto. Es te pueblo no i n v e n t ó c ie r tamente 
la e sc r i tu ra , pues los egipcios l a conocieron mucho antes 
que el los , y bas t a se s i r v i e r o n de le t ras que expresaban u n 
sonido cada u n a , como ocurre en nues t ras l enguas moder
nas . P e r c u s a e s c r i t u r a estaba entorpecida por m u l t i t u d de 
signos antiguos que represen taban , y a u n a s i l aba , y a u n a 
pa l ab ra entera . L o s fenicios neces i ta ron u n s i s t ema m á s 
senc i l lo , s i n duda p a r a sus l ib ros de comerc io . A s í fué que 
no conservaron m á s que 22 le t ras , cada u n a de las cuales 
expresa u n sonido, ó m e j o r d icho, u n a a r t i c u l a c i ó n de l a 
lengua . L o s res tantes pueblos h a n imi tado este alfabeto 
unos , como los j u d í o s , escr ib iendo de derecha á izquierda' , 
s e g ú n lo h a c í a n los f en i c io s ; otros, como los griegos, de 
izqu ie rda á derecha, y todos h a n cambiado u n tanto l a 
fo rma d e j a s le t ras ; pero l a e sc r i t u r a fen ic ia se encuen t ra 
en e l fondo de todos los alfabetos, en e l j u d í o , e l l i c i o , e l 
griego, e l i t á l i c o , e l etrusco, e l i b é r i c o , y t a l vez t a m b i é n 
en a l r ú n i c o de Noruega. De modo que los fenicios fueron 
los que enseñaron á escribir a l m u n d o . 
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E l i P U E B I i O CiRlECiO. 

48. L a G r e c i a . — L a Grec i a es un p»is muy pequeño 
(57 000 k i l ó m e t r o s cuadrados) , poco m a y o r que Su i za ; pero 
es m u y acc identado; c ú b r e n l o por todas partes l a s mon
tañas y en l a costa se v e n inf in i tos golfos. 

Has ta l as islas, sembradas á l o largo de l a costa , no son 
s ino m o n t a ñ a s sumerg idas , c u y a c i m a pasa algo por en 

Isla Esferia, en l a costa de Argólida. 

c i m a de l agua. E n ese ter reno tan quebrado, cas i no se 
descubre t i e r r a vegetal ; en todas partes só lo se d i v i s a n 
las p iedras peladas . L o s r io s , parec idos á torrentes, no 
dejan entre su cauce medio seco y l a e s t é r i l r oca de l a s 
m o n t a ñ a s , m á s que u n a banda ex t r echa de t i e r r a produc
t i v a . E n este he rmoso pais se encon t raban a lgunas made
ras , c ipreses , l a u r e l e s , pa lmera s , y a c á y a c u l l á , sobre l as 
pedregosas co l inas a lgunas v ides poco abundantes ; pero 
n u n c a grandes cosechas , n i pastos abundantes . U n pais 
como é s t e produce m o n t a ñ e s e s esbeltos, ac t ivos y sobrios. 
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t,|4.9- E i maTr- ~ La Grecia es un pais de costas. Tiene 
antas como España á pesar de ser más pequeña que Por! 

S ; 1 7 ' P6116^ en la Por gran número de 
de rocas ^ r 0 0 8 7 ^ ' r 8 ' J ^ general está 
cln nZT r T 1 1 ^ ^ agUaS' Ó de islas ^ ™ acer-
Paíece 1 la 0rniand0IUI1 PUert0 natüral- Este ^ ^ r parece un iag0 ; en generaJ se presenta 

I T ^ \ C Z 0 •! H0?er0 'W de C0l0r d e \ i o l e L ». 

S n l e s v i . ; 6 0 i"6'011 l0S 8rÍe8OS ^ ^ ^ o s , nego-
i T e n J o f ' 0 8 ' r f ™ ' aventureroS;y, lo mismo que 
lo . femcios, se extendieron por todo el mundo antiguo, 

llevando á sus países los 
productos y los inventos 
de Egipto, de Caldea y de 
Asia . 

50. E l clima. — Él 
clima de Grecia es suave. 
En Atenas no hiela sino 
cada veinte años ; en ve
rano, las brisas del mar 
moderan la temperatu
ra Aun hoy el pueblo 
duerme en las calles 
desde el mes de Mayo á 
fines de Septiembre. 

con S d e r a r T / ' 7 herm0S0 Pa íS ' qUe ÍnVÍta a l h o m b ^ ^ 

alrededo? COm0 Un feStín' pUeS todo sonrie á ™ 

E l aire es tibio y transparente ; desde muchas leguas de 
d e ^ , ^ , ^ ACrÓPOllS ^ — 61 ~ 

por el c l f ^ r . e 8 Í T S ' 61 h0mbre no se ve debilitado . 
Lemente ' ^ aterido Por el frío ; vive al aire libre, ale-

^ l y P T POCO ,IÍ , iero No n e c e s ^ * i Cimento 
d a Z F i ' m traJes1costosos' m casa llena de comodi-
a c e i L a s v8'1680 P0dia alimentarse con un puñado de daSriya Sardina- P0r t0d0 vestid0 llevaba san- , 
dalias, una turnea y un espeso manto; con frecuencia 

1'. Nuestra atmósfera, dice Eurípides, es suave v demento Pl fnín H»! • - • 
carece para nosotros de rigor y 4 ra^os del so í no no" ^ e s t o 

Trajes dorios. 
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o c u r r í a l e s a l i r con los pies descalzos y s i n n a d a en l a ca
beza. S u casa e ra u n edificio estrecho, de poca sol idez. 

U n a c a m a con unas cuantas man tas , u n cofre, a lgunos 
he rmosos vasos, u n a l á m p a r a , h é a h í sus m u e b l e s ; l a s 
paredes estaban s i n tapizar , s enc i l l amen te a lbeadas. E s t a 
c a s a no s e r v í a m á s que p a r a do rmi r . 

5 2 . Las ciudades. — L o s griegos p e r m a n e c i e r o n 
s i e m p r e d iv id idos en pequeños pueblos. E l suelo de G r e 
c i a , cortado en secciones por l a s m o n t a ñ a s y por e l m a r , 
f o r m a na tu ra lmen te g ran n ú m e r o de reduc idos can tones , 
a i s l ados unos de otros por a l g ú n brazo de agua ó u n a 
m u r a l l a de rocas , de modo que l a defensa es f ác i l y difí
c i l e s l a s comunicac iones . Cada c a n t ó n fo rmaba u n estado 
á par te , que se l l a m a b a ciudad. H a b í a m á s de ciento y , 
contando las colonias , m á s de m i l . 

53. Ord ina r i amen te , u n estado griego no es sino u n a 
c i u d a d con u n a p l a y a y u n puerto ó a lgunos pueblos dis
persos en e l campo en torno de u n a c indade la . Desde u n 
estado se d i v i s a n l a c iudade la , l a s m o n t a ñ a s ó e l puer to 
de l estado v e c i n o . E f a n pocos los que pasaban de unos 
cuantos m i l e s de hab i tan tes ; los m á s poblados l l egaban 
apenas á ' 2 0 0 ó 300 m i l . 

54. L o s griegos no fo rmaron n u n c a u n cuerpo de n a 
c i ó n , y j a m á s cesaron de combat i r se y dest rui rse unos á 
otros. S i n embargo, todos hab laban l a misma lengua, 
adoraban los mismos dioses, l l e v a b a n e l mismo género 
de v i d a . Es to s carac teres h a c í a n que se cons iderasen todos 
e l los como u n a sola y misma raza, d i s t i n g u i é n d o s e a s í 
de los d e m á s pueblos, que l l a m a b a n bárbaros y á quienes 
m i r a b a n con desprecio. 

5 5 . Las colonias. •— L o s griegos no v i v í a n solamente 
e n G r e c i a . A lgunos colonos, sal idos de l a s ciudades h e l é 
n i c a s , h a b í a n ido á fundar otras nuevas en las regiones 
vecinas. Es tos p e q u e ñ o s Es tados griegos e x i s t í a n en l a s 
i s l as de l A r c h i p i é l a g o , en toda l a costa d e l Asia Menor, 
e n Creta, en Chipre, en todo e l contorno d e l mar 
IVegro has ta e l C á u c a s o y l a C r i m e a , á l o largo de la T u r 
q u í a de E u r o p a , que entonces se l l a m a b a l a Trncia ^ en l a 
costa de África, en Sicilia, en l a Italia del sur, y has ta 
en l a s r ibe ras de Francia y de España. 

56. L o s ant iguos relatos sobre l a f u n d a c i ó n de a lgunas 
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de estas colonias hacen v e r cuan diferentes e r an de l as 
modernas . 

Hé aquí cómo refer ían los comienzos de Marsella. Un ciuda
dano de Focea, llamado Euxenio, que fué á la Galia en un navio 
de cornercio, hab ía sido invitado por un jefe galo á las bodas de 
su hija. Siguiendo las costumbres de su raza, la joven debía 
entrar al fin del banquete con una copa, ofreciéndola a) elegido 
de su corazón ; pues bien, p a r á n d o s e delante del griego, le pre
sen tó la copa. E s t a inesperada acción pareció una insp i rac ión 
del cielo ; el jefe galo dió su hija á Euxenio y le pe rmi t ió fundar, 
en un ión con sus c o m p a ñ e r o s , una ciudad en el golfo de Mar-
sella Más tarde, viendo los de Focea que su poblac ión estaba 
sitiada por los persas, embarcaron á sus familias en sus navios, 
con sus muebles, estatuas y las alhajas de su templo, y se h i 
cieron al mar. A l partir arrojaron al agua un pedazo de hierro, 
jurando que si no subía á la superficie, no volver ían nunca á 
Focea ; pero muchos no cumplieron ese juramento y regresaron. 
Los restantes, continuaron su navegac ión y , al cabo de nume
rosas aventuras, llegaron á Marsella. 

E n Mileto, los jonios que fundaron la ciudad no hab ían l le
vado consigo mujeres; asi fué que se apoderaron de una ciudad 
edificada por los indígenas del As ia , dieron muerte á todos los 
hombres y se casaron por la fuerza con las mujeres é hijas de -
sus v í c t imas . Estas mujeres ind ígenas h a b í a n jurado, según . 
parece, no comer nunca en compañ ía con sus maridos y no 
darles j a m á s el nombre de esposos. 

57. L o s colonos fundaban en e l punto donde se estable
c í a n u n estado nuevo, que no o b e d e c í a en nada á l a 
c iudad madre , de donde p r o c e d í a . As í fué como todo e l 
M e d i t e r r á n e o a c a b ó por ostentar en sus r iberas numerosas 
c iudades griegas, independientes unas de otras. 

L a I t a l i a del sur fué ape l l idada C ; r e c i a l l a y o r , por
que, en efecto, a l lado de esta vas ta re ,gión comple tamente 
poblada de colonos griegos, e l p a í s de o r igen e r a só lo u n a 
G r e c i a menor . 

JuA B E I ^ I C i l O V C h R I E C Í / I . 

58. Los dioses. — L o s griegos c r e í a n en numeroso» 
d i o s e s como todos los ant iguos a rya s . 

P a r a este pueblo, cada fuerza de l a na tu ra leza , e l a i r e , 
e l so l , e l m a r , son fuerzas d iv inas ; y como no se i m a g i n a n 
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que u n a causa ú n i c a produce todos los f e n ó m e n o s , a t r i 
buyen cada uno de é s t o s á u n dios p a r t i c u l a r . 

59. Cada dios es u n a fuerza de l a na tu ra leza y t iene u n 
nombre dist into. Como los griegos, poseen V i v a imag ina 
c i ó n , se represen tan bajo aque l nombre u n ser v i v o , y se 
lo f iguran en l a f o r m a m á s b e l l a , que es l a h u m a n a . U n 
dios 6 u n a diosa t i enen á sus ojos e l aspecto de u n hombre 
hermoso ó de u n a hermosa, mujer. Cuando Ul i se s ó T e -
l é m a c o t ropiezan con u n personaje alto y bel lo , empiezan 
s i empre por preguntar le si no es u n dios. 

60. Los diosea griegos son hombres; poseen trajes, palacios 
y un cuerpo semejante al nuestro ; pueden, si no morir , á lo 
menos ser heridos. Homero cuenta cómo el dios de la guerra. 
Arés , herido por 
u n a d v e r s a r i o , 
h u y ó lanzando 
alaridos de dolor. 
Esta manera de 
formarse dioses pa
recidos al hombre 
es lo que se deno-
miua antropomor
fismo. 

61. Los dioses 
tienen t ambién su 
historia ; hay l e -
latos sobre su na

cimiento,sus aven
turas de la j u v e n 
tud y sus hazañas . 
Por ejemplo, Apolo 
nació en la isla de 
Deles, donde su 

madre Latona se había refugiado; ese dios m a t ó á un monstruo 
que asolaba el pa ís situado al pie del monte Parnaso. Cada can
tón griego ten ía sus leyendas análogas , relativas á sus dioses. 
Llamábase las mitos (relatos); su conjunto forma la mitología, 
que es la historia de los dioses. 

62. Es tos dioses comunes á todos los griegos no fueron 
n u n c a m u y n u m e r o s o s ; c o n t á n d o l o s todos, s u m a n apenas 
ve in te . 

Cada uno de el los t iene su figura, su t ra je , sus i n s t r u 
mentos (lo que se l l a m a sus atr ibutos); a s i e r a como los 

Artemisa. Hefaistos. 
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fieles se los i m a g i n a b a n y como los represen taban los es
cu l to res i . 

Hefaistos (Vulcano), dios del fuego, es representado con un 
martillo, bajo l a forma de un herrero cojo y feo. Este es el que 
forja el rayo. 

Artemisa (Diana), virgen agreste, armada con su arco y su 
carcax, recorre los bosques cazando a l frente de una' banda de 
ninfas. E s t a es la diosa de las florestas, de la caza y de la 
muerte. 

6 3 . E l O l impo, — Cada uno de estos dioses es como u n 
r e y en sus Es tados . S i n embargo, los griegos h a b í a n ob
servado que l a s fuerzas de l a na tu ra leza no proceden al 
azar y que a c t ú a n de m a n e r a a r m ó n i c a , y has ta se s e r v í a n 
de l a m i s m a p a l a b r a p a r a d e c i r o r d e n y u n i v e r s o . As í 
fué que supus ie ron que sus dioses estaban de acuerdo 
p a r a d i r i g i r e l m u n d o , y que entre el los e x i s t í a n , como 
en n u e s t r a t i e r r a , u n gobierno y u n conjunto de l eyes . 

6 4 . E n el norte de Grecia exis t ía una m o n t a ñ a de nevada 
cima, a l a cual no habla subido n i n g ú n hombre, el O l i m p o . 
E n esa cúsp ide , que las nubes ocultaban á las miradas humanas, 
celebraban los dioses sus concilios. Reunidos en medio de ce
leste luz, d iscut ían los negocios del mundo. E l m á s poderoso de 
ellos pres id ía la asamblea: era Zeus (Júpiter) el dios del cielo y 
de l a luz, el dios « que amontona las nubes » y que lanzó el 
rayo, anciano majestuoso de larga barba, sentado en un trono 
de oro. Éste manda y ordena á todos los restantes dioses. 

6 5 . C a r á c t e r de los dioses. — L o s griegos se i m a g i 
naban que l a m a y o r par te de sus dioses e r an violentos , 
s angu ina r ios , desleales y cor rompidos , y les a t r i b u í a n c i en 
aven turas escandalosas y acciones ind ignas . H e r m e s (Mer
cur io ) e r a famoso c ó m o l a d r ó n , Af rod i t a (Venus) c é l e b r e 7 
p o r su c o q u e t e r í a , A r é s (Marte) por su ferocidad. 

T a n celosos e r a n , que no p o d i á n aguantar que u n 
h o m b r e fuese comple tamente f e l i z ; los griegos conside
r aban u n a p rosper idad comple ta como e l m a y o r de los 
pe l igros , pues h a b í a de a t rae r s i n g é n e r o n i n g u r o de duda 
l a i r a de los dioses . 

^ 1. Los griegos de los diversos países y de las distintas épocas representaban 
á menudo el mismo dios con formas diferentes. Por esto nos parece que l a 
mayor parte de los dioses tenaín atributos vagos é indeterminados; es que éstos 
no eran los mismos en todas partes. 
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. Una vez, Policrato de Samos, que hab ía llegado á ser muy 
rico y poderoso, tuvo miedo de los celos del Olimpo; teniendo 
en la mano un anillo de oro del cual" le costaba tracajo ¿ e s -
prenderse, lo ar ro jó sin embargo a l ína r , a fia de que ¿ - .h ie ra 
una nota discordante en su dicha. Poco tiempo después un ma
rino le presentó un enorme pez, en cuyo vientre se encon t ró el 
citado anillo. Esto const i tu ía un seguro presagio de infortunio, 
y en efecto, Policrato fué sitiado en su ciudad, preso y crucifi
cado. Los dioses castigaban su suerte. 

66. L a m i t o l o g í a gr iega e ra i n m o r a l , en e l sentido de 
que los dioses daban malos e jemplos á los hombres . Y a lo 
d e c í a n los f i lósofos h e l é n i c o s , i n d i g n á n d o s e con t ra los 
poetas, autores de esas f á b u l a s . 

Un discípulo de P i t ágoras contaba que habiendo bajado su 
maestro á los infiernos, vió allí colgada de un árbol el a lma de 
Homero, y atada á una columna l a de Hesiodo, en castigo de 
haber calumniado á los dioses. « Homero y Hesiodo, decía Je 
nofonte, han atribuido á los dioses cuanto, los hombres consi-
tieran censurable y vergonzoso. Sólo hay un dios único , que no 
se parece á los mortales n i en el cuerpo n i en.el espí r i tu . » Y 
luego agregaba esta reflexión profunda: « S i los bueyes y los 
leones tuviesen manos y pudieran dibujar como nosotros, ha
br ían atribuido á los dioses cuerpos parecidos á sus propios 
cuerpos, los caballos cuerpos de caballos, los bueyes cuerpos de 
bueyes... También los hombres piensan que los dioses poseen 
sus sentimientos, su voz y su cuerpo. » Jenofonte decía l a 
verdad: los griegos primitivos h a b í a n hecho dioses á su imagen 
y semejanza, y como ellos eran entonces sanguinarios, deslea
les, celosos y vanos, sus dioses lo fueron t a m b i é n . Andando el 
tiempo, á medida que mejoraron sus costumbres, sus descen
dientes empezaron á reparar con disgusto en tales v i c ios ; pero 
ya los antiguos 'relatos hab ían fijado la historia y el caf-áeter de 
los dioses. 

67. E l c u l t o . — T a n poderosos dioses d e r r a m a b a n 
como q u e r í a n sobre los hombres todos los bienes ó todos 
los m a l e s . E r a , pues, pel igroso tener los por enemigos , y 
prudente lo con t ra r io . C r e i á s e l e s semejantes á los h o m 
bres , i r r i t ados cuando no se les h a c i a caso, satisfechos s i 
se ocupaban de e l los . E n esta idea se fundaba e l coito que 
c o n s i s t í a en hacer á los dioses cosas agradables , pa ra 
captarse sus favores. 

Pla tón expresa en estos t é r m i n o s la op in ión del vulgo : 
«.Saber decir y hacer las cosas gratas á los dioses, sea en las 
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oraciones, sea en las ofrendas, hé ah í la piedad, io que hace 
prosperar a los particulares y á los Estados. Lo contrario es la 
impiedad que destruye todo. » 

L a r e l i g i ó n e r a p r i n c i p a l m e n t e u n c o n t r a t o ; e l griego 
p rocuraba complace r á los dioses ; pero en cambio les 
pedia que le favoreciese . 

68. Grandes fiestas. — Como se s u p o n í a que los 
dioses t e n í a n sent imientos de hombres , se h a c í a p a r a 
agradar les lo que se hubiese hecho de t ra tarse puramente 
de hombres . L l e v á b a n l e s l eche , v i n o , pasteles, fruta v 
carne , y les edif icaban pa lac ios . D á b a n l e s fiestas, pues 
aquel los e r an « d i o s e s alegres », que gustaban de l regocijo 
y de los e s p e c t á c u l o s b r i l l a n t e s . U n a fiesta e ra , no como 
entre nosotros u n a d i v e r s i ó n , s ino u n a ceremonia reli
giosa. E n esos d í a s estaba prohibido t raba jar , y h a b í a que 
regoci jarse en p ú b l i c o ante el dios. 
_ 69. E s t a s d ivers iones ofrecidas á los dioses d ie ron or igen 
á los juegos solemnes. 

Los principales eran los de Olimpia, que se celebraban cada 
cuatro anos en obsequio de Zeus" y duraban ciuco ó seis días . 
L a multitud que acudía de todos los puntos de Grecia llenaba 
las gradas que rodeaban el circo. Se empezaba por sacrificar 
victimas y dirigir al dios súpl icas . Después ven ían lós cer tá
menes : . 

Las carreras d pie, alrededor del estadio. 
m. combate, llamado pentatlo, porque comprend ía cinco ejer

cicios: los que tomaban parte en él debían saltar, correr de un 
extremo á otro del estadio, lanzar á lo lejos el disco de metal, 
arrojar el venablo, y luchar cuerpo á cuerpo ; 

E l pujilato, donde se c o m b a t í a con los brazos cubiertos de 
tiras de cuero ; 

Las carreras de carros que se efectuaban en el h i p ó d r o m o • 
los carros eran ligeros, y estaban tirados por cuatro caballos.' 

7 0 . Después del certamen, un heraldo proclamaba ante toda 
la asamblea el nombre del vencedor y de su ciudad. L a ú n i c a 
recompensa de éste era uua corona de olivo ; pero cuando 
volvía á su pueblo, sus compatriota^ lo r ec ib ían en triunfo, y 
en ocasiones derribaban un lienzo de muralla para dejarle en
trada. Llegaba en un carro de cuatro caballos, vestido de p ú r 
pura y escoltado por todo el pueblo. « Estas victorias, que 
nosotros abandonamos hoy á los hércules de circo, pa rec ían 
entonces las más brillantes de todas. Cuéntase que un tal Diá-
goras, que vió coronar jm un mismo día á sus dos hijos, fué 
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llevado por ellos en triunfo ante toda la asamblea; el pueblo, 
que creía que semejante dicha era demasiado grande para un 
solo mortal, le gri taba: muére t e , Diágoras pues no puedes 
convertirte eu dios. Y así "fué; Diágoras , ahogado por la emo
ción, falleció en brazos de sus descendientes ; para él, como 
para todos sus conciudadanos, el colmo de la felicidad terreste 
consistía en ver que sus hijos t en í an los más robustos p u ñ o s y 
las piernas m á s ágiles de toda Grecia. » 

71. Presagios y oráculos. — E n cambio de tantos h o 
menajes , fiestas y ofrendas, los griegos esperaban muchos 
se rv ic ios de sus dioses. É s t o s protegían a sus adoradores , 
d á n d o l e s l a s a lud , l a r iqueza y l a v i c t o r i a ; evitaban la s 
desdichas que los amenazaban , enviando signos que e r a n 
interpretados por los hombres ; esto se l l a m a b a n presa
gios. 

72. L o s griegos cons ideraban señales elivlnas los en
s u e ñ o s , l a s aves que a t ravesaban e l espacio, l a s e n t r a ñ a s 
de los a n i m a l e s que sacr i f icaban , en u n a pa l ab ra , cuanto 
v e í a n , desde los temblores de t i e r r a y los ec l ipses has ta 
un s imp le estornudo. 

73. E n la expedic ión de Sici l ia , Nicías, general de los ate-
nienfees, es detenido por un eclipse de L u n a en el momento de 
embarcar su ejército para retirarse; parécele que los dioses han 
enviado ese prodigio para indicar á los atenienses que no d-bén 
continuar su empresa. Nicías espera y así se está veintisiete 
días ofreciendo sacrificios para calmar la cólera celeste. Apro
vechando esta inacción, sus enemigos cierran el puerto, des
truyen l a escuadra y exterminan su éjerci to. A l saberlo los 
atenienses, sólo reprocharon á Nicías una cosa, y fué el o lv i 
dar que para un ejército que bate en retirada, un eclipse 
de L u n a es un signo favorable. 

Á menudo e l dios responde á los fletes que le consu l t an , 
no con u n signo mudo, sino por boca de u n personaje 
insp i rado . L o s devotos acuden a l san tuar io , en busca de 
contestaciones y de consejos ; esos son los oráculos. 

74. E n Belfos se consul ta á Apolo . E n e l fondo de su 
templo, en u n a gruta , sale de u n a hendedura de l suelo 
u n a cor r ien te de a i re frío ; este a i re era , s e g ú n los griegos, 
enviado por e l dios, pues h a c í a en t ra r en de l i r io á los que 
lo r e sp i r aban . P ó n e s e u n t r í p o d e sobre l a hendedura , y 
al l í se s ien ta u n a m u j e r (¡a pitonisa), d e s p u é s de tomar u n 
b a ñ o prepara tor io en u n m a n a n t i a l sagrado, y rec ibe l a 
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i n s p i r a c i ó n ; inmedia tamente u n de l i r io nervioso l a aco
mete y se pone á l anza r gritos y á p ro fe r i r pa labras en t re 
cor tadas . V a r i o s sacerdotes sentados en torno suyo l a s 
anotan, las ponen en verso , y las t r a n s m i t e n a l que h a 
pedido e l consejo. 

E S P A R T A . 

7 5 . E i pueb lo e s p a r t a n o . — L a liaconia es u n es
trecho v a l l e r ecor r ido por u n voluminoso torrente ( e l 
E u r o t a s ) , entre dos enormes co rd i l l e r a s de nevadas c i m a s . 
U n poeta l a descr ibe de este modo. « Pa i s r i co en t i e r r a s 
de l ab rad lo , pero di f íc i l de c u l t i v a r ; terreno hueco ence
r rado entre m o n t a ñ a s cortadas á pico, de aspecto rudo, 
inacces ib le á l a i n v a s i ó n . » E n este espacio cer rado, v i v í a n 
los dorios de Esparta en medio de los antiguos habi tantes , 
que h a b í a n sometido por l a fuerza , r e d u c i é n d o l o s á c o n 
d i c i ó n i n f e r i o r . 

7 6 . Los ilotas hab i taban l a s chozas sembradas por e l 
campo y cu l t ivaban l a t i e r r a ; pero é s t a no les p e r t e n e c í a , y . 
n i s i q u i e r a p o d í a n a le ja rse de e l l a . E r a n , como los siervos 
de l a edad m e d i a , cu l t ivadores adscr i tos a l suelo, de gene
r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , 

E s t a r a z a v e n c i d a detestaba á los espartanos sus s e ñ o r e s . 
« Cuando se les h a b l a de los espartanos, dice Jenofonte, 
no hay n inguno de e l los que pueda ocul tar e l delei te con 
que se los c o m e r í a v i v o s . » 

Y como los opr imidos e ran diez veces m á s numerosos 
que sus vencedores , é s t o s neces i taban ha l l a r s e á t o d a h o r a 
dispuestos á l a l u c h a . 

7 7 . E s p a r t a f u é , pues , como u n campamento s i n m u 
r a l l a s , y su pueblo u n e j é r c i t o s iempre preparado á en t ra r 
en c a m p a ñ a . 

^ Desde que el hombre nac ía , la educación procuraba hacer de 
él un soldado ; los niños mal constituidos eran abandonados en 
una m o n t a ñ a . 

Los conservados eran, desde l a edad de siete años , separados 
de sus padres, y criados en c o m ú n como nuestros hijos del 
regimiento. Andaban descalzos y no t e n í a n m á s que un manto, 
el mismo en verano que en invierno. Dormían sobre un haz de 
cañas, y se b a ñ a b a n en las aguas heladas del Eurotas. Comían 
poco, de prisa y un alimento grosero. Estaban divididos en 
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grupos de ciento, cada uno de los cuales t en ía un jefe. Á me
nudo los hac ían pelear unos con otros, á puñetazos y á patadas. 
E n la fiesta de Artemisa les daban de latigazos hasta hacerles 
sangre delante de la estatua de la diosa ; algunos caían muer
tos ; pero todos hacían cuest ión de honra el no lanzar un grito. 
E l objeto era enseñar los á pelear y á sufrir. — E n ocasiones no 
les daban de comer, y ten ían que robar su alimento; si se de
jaban coger, rec ib ían un castigo enérg ico . Cuéntase que un 
niño espartano, que había robado una p e q u e ñ a zorra y que la 
había escondido debajo de su manto, prefirió dejarse devorar el 
vientre antes que venderse. 

78 . Los restantes griegos m a n t e n í a n á sus hijas encerradas 
en la casa, hilando lana. Los espartanos quisieron, al contrario, 
obtener mujeres robustas, capaces de producir hijos vigorosos; 
así es que las educaban casi con tanta dureza como á los v a 
rones, e jerc i tándolas en sus gimnasios en correr, saltar, lanzar 
el disco y arrojar el venablo. 

7 9 . E l e j é r c i t o de E s p a r t a . — E l espartano en t raba 
á s e r v i r á los diez y siete a ñ o s y as í p e r m a n e c í a has t a los 
sesenta. E l vest ido, l a h o r a de acostarse y de levanta rse , 
las comidas y los 
ejercicios , tod^p e ra 
determinado por 
u n r e g l a m e n t o , 
como en u n cuar 
te l . 

Los soldados de 
este pueblo l l e v a 
ban todos las m i s 
mas a r m a s : p a r a 
defenderse, l a co-\ 
raza que cubre e l 
busto, e l casco, 
que protege l a ca 
beza, l a s perne
ras, que e s g u á r -
daban las p i e r n a s 
y e l escudo, que se 
mant iene delante de l cuerpo ; p a r a a tacar , u n a espada 
corta y u n a l a n z a l a rga . E l hombre a rmado de este modo 
se l l a m a hoplita (revest ido de u n a a r m a d u r a ) . 

8 0 . U n a vez frente a l enemigo, los soldados se f o r m a n 

2 . 

E l estrigilo. Ejercicio del disco. 
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en l í n e a s , generalmente ocho, m u y ce rca unos de otros, 
formando u n a m a s a compac ta l l a m a d a falange. E l r ey , 
que m a n d a l a s tropas, hace u n sacr i f ic io y , s i l a s e n t r a ñ a s 
de l a s v í c t i m a s con t ienen ind i c io s favorables, da l a s e ñ a l 
de ataque. 

En tonces los guerreros se ponen en movimien to , con 
paso r á p i d o , cadencioso, a l son de l a flauta, con l a l a n z a 
levantada y e l escudo delante del cuerpo. Así l l egan sobre 
e l enemigo, que desbaratan con su m a s a y su empuje , po
n i é n d o l o en derrota , d e s p u é s de lo c u a l se p a r a n p a r a 
no romper su falange. 

E s t a es u n a t á c t i c a r u d i m e n t a r i a ; pero suficiente pa ra 
v e n c e r u n a t ropa desordenada ; l o s hombres a is lados no 
pueden r e s i s t i r á semejante m a s a . Los d e m á s griegos lo 
comprend ie ron a s í y todos el los i m i t a r o n , en cuanto e ra 
pos ib le , á los espartanos ; los soldados fueron armados 
como hopl i tas y combat ie ron formando u n a falange. 

Grac ias á este r é g i m e n , los espartanos conse rva ron sus 
e n é r g i c a s cos tumbres de montañeses, y no t u v i e r o n n i 

escultores, n i a r q u i 
tectos, n i oradores, n i 
filósofos. H a b í a n s a 
crif icado todo á l a 
guer ra y l legaron á 
ser « ar t is tas é n e l 
arte m i l i t a r . » 

8 1 . L a g i m n a s i a . 
— P a r a c o r r e r y l a n 
zarse, formando filas, 
sobre e l enemigo y 
desbaratar lo por e l 
choque, e ran necesa
r ios hombres ág i les y 
robustos ; cada sol
dado d e b í a ser u n 
at le ta . As í fué que los 
espartanos organiza

r o n e je rc ic ios corpora les ; los restantes griegos los i m i t a r o n , 
y l a gimnasia se c o n v i r t i ó entonces en u n ar te n a c i o n a l , 
e l m á s est imado de todos, e l que e ra p remiado en l a s 
grandes fiestas. Hasta en los m á s remotos p a í s e s , en medio 

Luchadores griegos. 



LOS GRIEGOS. 31 

de los b á r b a r o s de l a G a l i a ó de l Mar Negro, se c o n o c í a 
u n a c iudad griega en que s iempre t e n í a s u gimnasio. 

8 3 . Todos los j ó v e n e s pasaban por e l g imnas io ; durante 
dos a ñ o s por lo menos , i b a n á é l cada d í a , aprendiendo á 
saltar, á correr, á lanzar el venablo y el disco y á luchar 
cuerpo á cuerpo ; para que sus m ú s c u l o s y su piel adqui
riesen consistencia, se b a ñ a b a n en agua fría, se untaban 
con aceite e l cuerpo y se frotaban con u n rascador 

8 3 . Muchos cont inuaban estos e jerc ic ios toda l a v i d a 
por pundonor , y l legaban á ser atletas ( luchadores) . L o s 
hubo que rea l i z a ron prodigios. M i l ó n , de Cre tona en 
I t a l i a , l l evaba , s e g ú n d icen , u n toro á cuestas y pa raba u n 
car ro lanzado á l a c a r r e r a , c o g i é n d o s e á é l por d e t r á s . 

ATENÍAS. 

8 4 . A t e n a s . — E l Á t i c a se compone de un n ú c l e o de 
rocas que penet ra en e l m a r formando u n t r i á n g u l o . E s t a s 
rocas , c é l e b r e s por su can te ra de m á r m o l y por l a m i e l de 
sus abejas, son e s t é r i l e s y e s t á n desprovistas de v e g e t a c i ó n . 
E n t r e el las y e l m a r quedan tres p e q u e ñ a s l l a n u r a s , de 
terreno seco, d i f í c i l e s de regar (los a r royos se quedan en 
verano s in u n a gota de agua) ó insuf ic ientes p a r a a l i m e n t a r 
u n a p o b l a c i ó n numerosa . 

E n l a m a y o r de e l las , y á u n a l egua de l m a r , se a lza u n a 
gran roca a i s lada , a l pie de l a c u a l estaba edificada Ate
nas ; l a an t igua c iudad , que se denominaba Acrópolis 
(c iudad a l ta) , ocupaba e l v é r t i c e de l a p e ñ a . 

8 5 . E l gobierno ateniense.- — Los atenienses l l a m a n 
á su gobierno democracia (gobierno por e l p u e b l o ) ; pero 
é s t e no e r a , como en las naciones modernas , l a m a s a de 
los habi tantes , s ino ú n i c a m e n t e l a c o r p o r a c i ó n de los c i u 
dadanos, ve rdade ra a r i s t oc rac i a de lo á 20 000 hombres , 
que d i r igen á su a rb i t r io toda l a n a c i ó n . P a r a per tenecer á 
esa c a t e g o r í a e r a preciso ser h i jo de c iudadano y c iuda
dana. Los h i jos de extranjeros no lo e r a n , aun cuando 
hubiesen nacido en Atenas . L a m a y o r parte de los hab i 
tantes son, pues, esclavos ó extranjeros. 

8 6 . L a c o r p o r a c i ó n de los c iudadanos t iene poder abso
luto , es e l verdadero soberano de Atenas . Meúnese tres 
veces a l mes por lo menos p a r a de l ibe ra r y votar . L a 
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a samblea se ce lebra al aire libre, en l a p laza de l P n y x ; 
los ciudadanos se s ien tan en bancos de p ied ra que fo rman 
anfi teatro, los magis t rados , colocados enfrente, ab ren l a 
s e s i ó n por medio de u n a c e r e m o n i a re l ig iosa y de u n a 
o r a c i ó n , y finalmente u n hei-aldo p r o c l a m a en a l ta voz e l 
asunto de que v a á ocuparse l a a samblea , y dice : 

« ¿ Quien quiere h a b l a r ? » Todo c iudadano t iene derecho 
á usa r de l a p a l a b r a ; los oradores suben á l a t r i b u n a por 
orden de edad. Cuando todos h a n t e rminado , e l presidente 
p lan tea l a c u e s t i ó n ; l a a samblea vota levantando l a s 
manos , y luego se separa . 

87. Los. j u r a d o s , los m i e m b r o s de l consejo, los m a g i s 
trados, todos, con e x c e p c i ó n de los generales, e ran elegidos 
por sorteo. L o s c iudadanos e ran iguales . S ó c r a t e s decia a 
u n ateniense^ ins t ru ido que no se a t r e v í a á hab l a r ante e l 
pueblo : « ¿ Á q u i é n temes , á los bataneros, á los zapa
teros , á los mampos te ros , á los cul t ivadores ó los m e r c a 
de res? Porque l a a s amb lea e s t á compues ta por todas esas 
gentes. « E n t r e aquel los hombres h a b í a muchos que nece
s i taban e je rce r u n oficio p a r a v i v i r , y que no podian s e r v i r 
gra tu i tamente a l E s t a d o ; a s í fué que se i n s t i t u y ó u n sa
lario p a r a los jueces , y m á s adelante p a r a cuantos c o n c u 
r r í a n á l a asamblea . 

8 8 . Gomo todos los asuntos impor tan tes se r e s o l v í a n , y a 
en l a asamblea , y a en los t r i buna l e s , d e s p u é s de debates 

•y discursos, los hombres inf luyentes fueron los que me jo r 
s a b í a n hab l a r . E l pueblo se a c o s t u m b r ó á o i r á los orado
res , á segui r sus consejos, á encomendar les embajadas y 
has ta a nombra r lo s generales . E s o s hombres e r an l l amados 
demagogos (conductores de l pueblo) . E l par t ido de los r i 
cos se b u r l a b a de e l los . 

E n una comedia^. Aris tófanes representa al pueblo (demos) 
bajo l a forma de un anciano imbéci l . « Eres tontamente c r é 
dulo, dejas que los aduladores y los intrigantes te lleven cogido 
por la nariz, y te pasmas de gozo cuando te harengan. » — Y 
el coro, d i r ig iéndose al aventurero, exclama : « Eres grosero, 
perverso, tienes voz sonora, una elocuencia impudente y el 
a d e m á n Violento; c r éeme , posees cuanto se necesita para go
bernar á Atenas ». 

89. La familia ateniense. — L o s h i jos pasaban sus 
p r i m e r o s a ñ o s j u n t o á sus madre s . L a s j ó v e n e s s e g u í a n 
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a l l í has ta que se ca saban ; los varones s a l í a n d e l hogar á 
los siete a ñ o s . E n t o n c e s e l j o v e n a teniense e r a confiado á 
un preceptor [pedagogo) encargado de e n s e ñ a r l o á guar
dar compos tura y á obedecer; e l maes t ro e r a cas i s i empre 
un esc lavo ; pero e l padre l e h a b í a concedido derecho p a r a 
cast igar á su d i s c í p u l o , cos tumbre genera l en l a a n t i g ü e 
dad. Más adelante i ba e l n i ñ o á l a escue la , donde a p r e n 
d í a á l ee r , e sc r ib i r y contar , á r e c i t a r versos y á can ta r en 
coro a l son de l a flauta. F i n a l m e n t e v e n í a l a g i m n á s t i c a . 
Á esto se r e d u c í a toda l a i n s t r u c c i ó n , que fo rmaba hombres 
sanos de cuerpo y t r anqu i lo s de e s p í r i t u , lo que los gr ie
gos l l a m a b a n buenos y hermosos. •— E n cuanto á l a s h e m 
bras , que p e r m a n e c í a n j u n t o á sus m a d r e s , no a p r e n d í a n 
nada . 

90. Xenofonte presenta á un ateniense rico y bien educado 
hablando con Sócrates de su muje r , : « Tenía apenas quince 
anos cuando yo la t o m é por 
esposa; hasta entonces la ha
blan sometido á severa vigi
lancia, pretendiendo que n i 
v iera n i oyese nada. ¿No era 
acaso bastante encontrar en 
ella una mujer que supiera hi
lar l a lana para hacer t ú n i 
cas, y que hubiese visto como 
se distribuye á las criadas el 
trabajo domést ico ? » Y cuando 
su marido le propone que se 
convierta en su auxi l iar , ella 
contesta : « ¿ E n q u é puedo 
ayudarte? ¿Qué puedo hacer? 
Mi madre me ha dicho siem
pre que lo único de que t en í a 
que preocuparme era de ser discreta y prudente. » Ser dis
creta y prudente, esto es, obedecer, h é ahí la v i r tud que se 
exige á l a mujer griega. 

91. L a casaban á los quince a ñ o s . L o s padres h a b í a n 
designado e l m a r i d o , que e ra , y a u n j o v e n de u n a f a m i l i a 
v e c i n a , y a u n hombre de edad m a d u r a amigo de l padre , 
s iempre u n c iudadano de Atenas . L a j o v e n no lo c o n o c í a 
cas i n u n c a , y j a m á s se le preguntaba su pa rece r . 

92. Las mujeres.. — E n e l fondo de l a casa gr iega h a -

Trajes de mujeres jónicas. 
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b í a u n a h a b i t a c i ó n r e t i r ada , r e se rvada á l a s muje res , e l 
gineceo, donde só lo e l ma r ido y los par ientes penet raban . 
L a d u e ñ a de l a casa p e r m a n e c í a a l l í todo e l d í a con sus 
c r iadas esc lavas , v i g i l á n d o l a s , d i r i g i é n d o sus trabajos, 
d i s t r i b u y é n d o l e s l a n a que hilarí y e l l a en pe r sona tejía 
los vest idos. Salía poco, excepto p a r a a s i s t i r á l a s fiestas 
re l ig iosas . N u n c a se presentaba en l a sociedad de los 
bombres . 

Nadie se atreverla seguramente, dio© el orador Iseo, á comer 
en casa de una mujer casada; és tas no salen para i r á comer 
con los hombres, y no se permiten a c o m p a ñ a r á los ex t raños en 
esa tarea. » 

93. U n a ateniense que hubiese frecuentado l a sociedad 
no h a b r í a sido cons iderada como u n a m u j e r honrada . Así 
cau t iva é ignorante , l a m u j e r no e r a de comerc io agrada
b le . E l hombre l a h a b í a tomado, no p a r a hace r de e l l a l a 
c o m p a ñ e r a de su vida , s ino p a r a que gobernara su casa , l e 
d i e r a h i jos , y porque l a r e l i g i ó n y las costumbres e x i g í a n 
que e l griego no pe rmanec iese sol tero. P l a t ó n dec la ra que 
si los hombres se casan , no es por gusto, s ino « porque l a 
l e y obl iga á e l lo . » 

Í¿AM A U T E H E X (¿RECIA. 

94. Los monumentos de Atenas. — E n Atenas , lo 
m i s m o que en l a m a y o r parte de l a s ciudades gr iegas, l a s 
casas de los pa r t i cu l a re s e ran p e q u e ñ a s , bajas de techo y 
estaban pegadas unas á otras, formando ca l les estrechas, 
tortuosas y m a l empedradas . L o s atenienses r e se rvaban su 
lujo pa ra los monumentos p ú b l i c o s . 

L o s m á s hermosos de el los se a l za ron sobre l a A c r ó p o l i s , 
que les s e r v í a de . inmenso pedes ta l ; fueron dos templos 
(e l p r i n c i p a l , e l Partenón estaba consagrado á palas A te 
nea , l a pro tec tora ' de l a c iudad) , u n a estatua colosa l de 
bronce que representaba á d i cha d iosa , y u n a esca le ra mo
n u m e n t a l , que l l evaba á los Propíleos. 

95. L a arquitectura griega. — L o s mejores edificios 
e r an construidos p a r a h o n r a r á los dioses, y cuando se 
hab la de l a a rqu i t ec tu ra gr iega , nos re fe r imos á sus 
templos. 
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96. Un templo griego no estaba destinado, como las iglesias 

L a Acrópolis de Atenas. 

cristianas á recibir á los fieles que quieren hacer orac ión . E s 
el palacio donde habita 
el dios representado ^ 
por su ídolo, morada b g S S ? ^ 
que los hombres pro- U - i i i a ' 

i -
curan hacer lo m á s es 
p lénd ida posible. L a 
multitud de los fieles 
no penetra en el san
tuario, sino que se 
queda fuera, en torno 
de un altar situado al 
aire libre. 

E n el centro del tem
plo está el « c a m a r í n , 
del dios, sitio miste
rioso desprovisto de 
ventanas, iluminado 
apenas por el techo ; 
en el fondo se alza el 
ídolo, que es de ma
dera, de m á r m o l ó de 
marfil, y que es tá re
vestido de oro, y car
gado de vestidos y de 
Joyas. 

Este santuario, espe-

Ordenes arquitectónicos 
Jónico. Corintio. 

cié de relicario del ídolo, es tá oculto á todas las miradas por 
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todos sus lados. Para penetrar en él se atraviesa una' especie 
de pór t i co , formado por hileras de c o l u m n a s . 

Yar i a s filas de éstas rodean por los cuatro costados el tem
plo, formando alrededor de la pared del santuario como una 
segunda envoltura que protege al dios y á sus tesoros. Hay tres 
especies ó, como se dice, tres órdenes de columnas aue se 
diferencian en la base y en el capitel ; cada una de ellas l leva 
todav ía el noriibre del pueblo que l a imag inó ó que la usó con 
mas frecuencia. N o m b r á n d o l o s según su an t igüedad , son los 
ordenes dór ico , jónico y corintio; el ca rác te r del edificio era el 
de sus columnas, por lo cual se le calificaba con uno de aquellos 
tres nombres. 1 . 

Estos templos griegos parecen á pr imera vista edificios sen
cillos y desnudos; l a fachada consiste en un cuadrado coronado 
por un t r i ángu lo . De la primera ojeada no se ven sino l íneas 
rectas y ci l indros; pero considerando las cosas con mayor 
atención, « se descubre que de todas esas l íneas al parecer 
rectas, no hay ninguna que lo sea verdaderamente. » Las co
lumnas son algo hinchadas por l a parte media y las l íneas 
horizontales abombadas en el centro. Todo esto se encuentra 
trabajado con tal primor, que ha habido necesidad de practicar 
muchas medidas para descubrir el artificio. Los arquitectos 
griegos hab ían comprendido que para producir un conjunto 
armonioso, era necesario evitar las l íneas geométr icas que 
parecen muy tiesas, para tener en cuenta las ilusiones de la 
perspectiva. » 

9 7 . L a a rqu i t ec tu ra gr iega e r a a l m i s m o t i empo só l i da y 

E l Partenón. (Estado actual.) 

e l e g a n t e / s e n c i l l a y es tudiada. Cas i todos sus t e m p e s h a n 
desaparecido, y apenas quedan a c á y a c u l l á unos cuantos , 
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mut i lados , der ru idos , á menudo reducidos á unas h i l e r a s 
de c o l u m n a s ; j s i n embargo, aun as í , t r anspor tan de e n 
tusiasmo a l que los con templa . 

98. L a escultura. — E n t r e los egipcios y los a s i r i o s , 
l a e scu l tu ra no e r a m á s que u n adorno accesor io de los 
edif ic ios; los gr iegas l a conv i r t i e ron en arfe p r i n c i p a l . Sus 
art is tas m á s c é l e b r e s , F i d i a s , P r a x i t e l e s , Lssópa, fueron es
cul tores . 

E n G r e c i a hubo miles de estatuas, pues cada c iudad 
p o s e í a l as suyas , y los escultores p roduje ron s i n cesar du
rante c inco s i 
glos ; pero de 
todo este i n n u 
merable pueblo, 
apenas nos que
dan unas qu ince 
estatuas in tac 
tas. N i s i qu i e r a 
u n a de las obras 
maes t r a s f a m o 
sas entre los 
griegos h a l l e 
gado has ta nos
otros. Nuest ras 
estatuas m á s f a 
mosas son ó co
pias , como l a 
V e n u s de Milo , 
ú obras de l a 
é p o c a de deca 
denc ia , como e l Apolo de l Be lvede re . S i n embargo, j u n 
tando los fragmentos de estatuas y de bajos r e l i eves que 
se s iguen desenterrando, se puede f o r m a r u n a idea ge
n e r a l de l a e scu l tu ra griega. 

99. L o s ar t i s tas de ese p a í s p rocu raban ante todo r ep re 
sentar los cuerpos m á s hermoso»*, en act i tudes t r anqu i l a s 
y nobles . 

• Nadie h a reproduc ido me jo r e l cuerpo h u m a n o . Ord ina 
r i amen te , en u n a estatua gr iega l a cabeza es p e q u e ñ a , e l 
rostro i n m ó v i l y desprovisto de e x p r e s i ó n , cosa que los 
griegos no buscaban , como lo hacemos nosotros, pues su 

SEIGNOBOS. — Compendio. 3 

Venus de Milo. Apolo del Belvedere. 
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p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n e ra l a be l leza de l as l í n e a s y no 
sacr i f i caban los m i e m b r o s á l a cabeza. L o bello en u n a 
esta tua gr iega es e l cuerpo entero. 

A h o r a b i e n , s i los griegos h a n dejado h u e l l a inde leb le , 
figurando como u n g ran pueblo, en l a h i s t o r i a de l a c i v i l i 
z a c i ó n , es porque fueron u n a n a c i ó n de a r t i s t a s , pues n i 
sus p e q u e ñ o s estados n i sus reducidos e j é r c i t o s desempe
ñ a r o n g ran pape l en e l m u n d o . P o r esto es e l siglo V e l 
p r i n c i p a l monumento en l a h i s t o r i a de G r e c i a ; por esto es 
c é l e b r e Atenas entre todas l as c iudades h e l é n i c a s . 

CONQUISTA » E ASIA l>OR Î OS GRiECíOS. 

100. Los reyes de Macedonia. — L o s macedonios e r a n 
u n pueblo que h a b í a conservado sus cos tumbres rudas y 
groseras ; se p a r e c í a n á los ant iguos dorios , y e ran , como 
é s t o s , u n a n a c i ó n de pastores y de soldados. Habi taban 
comple tamente a l nor te de l a Grec ia , en dos grandes 
va l l e s que t i enen sa l i da a l m a r . L o s griegos los t e n í a n en 
poco, m i r á n d o l o s como medio b á r b a r o s ; pero en e l a ñ o 
360 s u b i ó a l trono u n hombre j o v e n , a c t i v ó , a trevido y 
ambicioso : Filipo. É s t e se propuso tres cosas : 

Io. Cons t i t u i r u n s ó l i d o e j é r c i t o ; 
2o. Conqu i s t a r todos los puertos de l a costa de Mace

don ia ; 

Y 3o. Obl igar á los d e m á s griegos á r eun i r s e bajo su 
mando con t r a los persas . 

101. E n el lo e m p l e ó ve in t i cua t ro a ñ o s , logrando todos 
sus p r o p ó s i t o s . L o s griegos le de ja ron hace r lo que quiso, 
y muchos de ellos lo a d m i r a b a n ; en todas l a s ciudades te
n í a pa r t ida r ios que t raba jaban en su favor. E l orador Oe-
m6st«ues t r a t ó en vano de dec id i r á sus compatr io tas los 
a tenienses á oponerse á l a s tentat ivas de l macedonio . F i l i p o 
t e n í a r eun ido su e j é r c i t o p a r a m a r c h a r a l A s i a , cuando fué 
ases inado. S u h i jo , A l e j a n d r o , a p r o v e c h ó los prepara t ivos 
hechos . 

102. Alejandro. — Cuando m u r i ó su padre , t e n í a A l e 
j a n d r o veinte a ñ o s . E r a , como todos los griegos de buena-
casa , diestro en los e je rc ic ios d e l cuerpo, l uchador v i g o 
roso y excelente j i ne t e ( ú n i c a m e n t e é l h a b í a podido domar 
su cabal lo de g u e r r a , . B u c é f a l o ) . P e r o a l m i s m o t iempo co* 
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noc ia l a p o l í t i c a , l a e locuenc ia y l a h i s to r i a n a t u r a l , pues 
de los i 3 á los 17 a ñ o s tuvo como maest ro á A r i s t ó t e l e s , e l 
p r i m e r sabio de Grec i a . L e í a con p a s i ó n Ulliada, de l a c u a l 
d e c í a que e ra l a g u í a de l arte de l a guer ra , y cuvos h é r o e s 
q u e r í a i m i t a r . H a h í a nacido ^ n r e a l i d a d p a r a conquis ta r 
pues l e gustaban los combates y adoraba con p a s i ó n l a g lo r i a . 

103. F i h p o le h a b í a legado u n poderoso ins t rumen to de 
conquis ta , e l e j é r c i t o m a c e d ó n i c o , e l m e j o r de cuantos tuvo 
Grec i a . E s t a b a formado por l a falange de los peones y u n 
cuerpo de c a b a l l e r í a . L a falange c o m p r e n d í a 16.000 hom
bres colocados á 1.000 de frente y 16 de fondo. Cada uno 
l l evaba u n a sansa , p i c a de 6 metros de l a rgo . L o s mace -
domos no m a r c h a b a n sobre e l enemigo e n las ba ta l las 
smo que v o l v i é n d o s e todos h a c i a l a m i s m a parte , pe rma
n e c í a n i n m ó v i l e s y presentaban sus p icas a l con t ra r io , pues 
los de las fi las de a t r á s l a e x t e n d í a n por e n c i m a de l a s c a 
bezas de los de delante. L a falange p a r e c í a « u n mons t ruo 
henzado de h i e r r o » , contra e l c u a l i b a á es t re l l a r se e l 
choque de los enemigos. Mientras e l l a guardaba e l campo 
dedmtal la , A l e j a n d r o se lanzaba a l frente de su c a b a l l e r í a 
sobre e l e j é r c i t o opuesto. 

104. Conquista de Persia. - A l e j a n d r o p a r t i ó en l a 
p r i m a v e r a d e l a ñ o 334 con 30.000 infantes ( l a m a y o r parte 
de el los macedonios) y 4.500 j i n e t e s . E n 331 h a b í a ganado 
y a tres grandes bata l las y conquistado todo e l Imperiopersa 

E l e j é r c i t o pe r sa estaba m a l a rmado y no s a b í a m a n i o 
bra r e n c o n t r á n d o s e a d e m á s embarazado por l a m a s a de 
los soldados de los cr iados y bagajes. Só lo l as t ropas es
cogidas c o m b a t í a n ; l a s d e m á s se desbandaban y se deia-
ban m a t e r s m res i s t e l i c i a . E n e l i n t e rva lo de l a s ba ta l las 
l a conquis ta no e r a s ino u n paseo t r i u n f a l . Nadie r e s i s t í a 
¿ Que impor taba á los pueblos del I m p e r i o estar sometidos 
a l r ey de P e r s i a ó á A l e j a n d r o ? 

105. U n a vez d u e ñ o de l I m p e r i o persa , A l e j a n d r o se 
considero como e l heredero del gran Key. A d o p t ó e l 
traje persa , c e r e m o n i a l de esta corte, y o b l i g ó á los gene
rales griegos á pros te rnarse ante é l como lo e x i g í a l a cos
tumbre en dicho p a í s . C a s ó s e con u n a j o v e n pe r s a y 80 de 
sus oficiales h i c i e r o n otro tanto con h i j a s de l a nobleza de 
u a n o . A l e j a n d r o m u r i ó de ca lenturas , en pocos d í a s de en-
le rmedad , á los t r e i n t a y tres a ñ o s (323). 
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106. Los reinos helénicos dé Oriente. — Cada uno 
de sus generales c o n s t i t u y ó u n re ino con los despojos d e l 
conquis tador . P to lomeo se q u e d ó con Egipto, Seleuco con 
l a Siria, L i s í m a c o con l a Macedouia. Otros estados m á s 
p e q u e ñ o s se h a b í a n desprendido y a ó se desprendieron d e l 
cuerpo genera l m á s tarde : en E u r o p a , e l Epiroj en A s i a 
Menor e l Ponto, l a Bitlnia, l a Gal acia, l a Capadocia y 
Pérgamo; — en P e r s i a , l a JBactriana y e l re ino de los 
Partos. A s i se desmemlird el imperio de Alejandro. 

107. E n estos nuevos re inos e l soberano e r a u n griego, 
qu ien , acostumbrado á adorar ios dioses griegos, y á v i v i r 
á l a m a n e r a gr iega, conservaba s u lengua , su r e l i g i ó n y sus 
cos tumbres . Sus va sa l l o s e ran a s i á t i c o s , esto es, b á r b a r o s ; 
pero t ra taba de fo rmarse u n s é q u i t o griego, reclutando su 
e j é r c i t o ent re los mercena r io s h e l é n i c o s , tomando p a r a ad
m i n i s t r a r funcionar ios de su pa i s , y l l a m a n d o á su corte 
poetas, filósofos y ar t i s tas g r iegos . 

Tan tos de é s t o s se ex tend ie ron por A s i a , que los i n d í g e 
nas acabaron por adoptar e l t r a je , l a r e l i g i ó n , l a s c o s t u m 
bres y has t a l a l e n g u a de los gr iegos; e l Oriente de jó de 
ser a s i á t i c o , pa ra conver t i r se en helénico. 

108. Alejandría. — L o s r eyes griegos de Egip to , des
cendientes de Ptolomeo aceptaron el. t í t u l o de F a r a ó n q u é 
tomaban los ant iguos soberanos, c i ñ e r o n l a d iadema y se 
h i c i e r o n adorar , como a q u é l l o s , bajo e l t i tulo de hi jos d e l 
S o l ; pero t a m b i é n se rodearon de griegos y es tablec ieron 
su cap i ta l en u n a c iudad gr iega, s i tuada á o r i l l a s d e l m a r , 
en Alejandría, n u e v a p o b l a c i ó n e r ig ida por orden d e l 
conquis tador macedonio . 

Hecha desde luego con arreglo á plano determinado, Alejan
dr ía era m á s regular que las restantes ciudades griegas; las 
calles se cortaban en ángu lo recto y en toda su longitud l a 
atravesaba una gran vía de 30 metros de largo. 

109. E l Museo era un inmenso edificio de m á r m o l , unido al 
palacio real . Los reyes de Egipto hab ían querido hacer de él 
un gran establecimiento científico. 

Contenía una magnífica biblioteca, cuyo director t e n í a 
orden de comprar cuantos libros pudiese encontrar. Todo libro 
que penetraba en Egipto era llevado á la biblioteca; allí lo co
piaban, y el propietario rec ib ía una copia á la vez que una i n 
demnización. Así se llegaron á reunir unos 400.000 vo lúmenes , 
n ú m e r o inaudito antes de la invenc ión de la imprenta. Hasta 
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entonces andaban esparcidos por el mundo los manuscritos de 
las obras cé lebres , expuestos siempre á perderse; en adelante 
se supo dónde encontrarlos. 

También había en el museo un Jard ín bo tán ico y zoológico, 
un observatorio de as t ronomía , una sala de disección, creada 
á pesar de las preocupaciones y resistencias de los egipcios, y 
hasta un laboratorio de química . E l rey Ptolomeo Filadelfo, á 
quien horrorizaba l a idea de la muerte, pasó allí muchos años 
buscando un el ixir para prolongar la vida. 

í 10 . L o s sabios de l museo daban conferencias y l ec tu r a s . 
De todos los p a í s e s griegos a c u d í a n á o í r l o s , y á A l e j a n d r í a 
iban los j ó v e n e s de l mundo c iv i l izado á educarse é i n s 
t ru i r se . 

11 í. Últimos tiempos de Grecia. — Á p a r t i r d e l 
t iempo de Ale j andro , Grec ia fué desgar rada por las gue
r r a s c iv i l e s entre r i cos y pobres durante t res s iglos , (430 
á l o O ) . • 

^ A l f in l l e g ó un t iempo en que no quedaron en l a c iudad 
c iudadanos suficientes p a r a r e s i s t i r á u n conquis tador . 

En tonces se presen ta ron los romanos , p r i m e r o como 
aliados. 

Pero pronto, s int iendo que e r an los m á s fuertes, qu i s i e 
ron m a n d a r . Pa r t e de los griegos se sublevaron é i m p r o 
v i sa ron u n e j é r c i t o , que fué deshecho por los romanos . 

Gomo Gorinto h a b í a sido el centro de l a r e s i s t enc ia , los 
romanos pene t ra ron a l l í , ma ta ron á los hombres , vendie
ron á las mujeres y á los n i ñ o s , y saquearon é incend ia ron 
l a c iudad . 

112. D e s p u é s de l a d e s t r u c c i ó n de Gorinto, G r e c i a fué 
dec larada provincia romana, en 146. 



I I I . L A R E P U B L I C A R O M A N A . 

I Í O S E T B I L J Ü C O » . 

113. Los etruscos. — L o s etruscos fueron pa ra los 
ant iguos , como aun lo son p a r a nosotros , u n pueblo mis
terioso, que no se p a r e c í a en nada á sus vec inos , y cuyo 
o r igen era por todos ignorado . 

De el los no nos quedan m á s que a lgunas m u r a l l a s y t u m b a s 
Cuando se abre u n a de é s t a , se ven , d e t r á s de 'una puer ta de 

_ u . c o l u m n a s , 
unos cuartos 
con camas , 
en que se ha-i 
l i a n ex tendi 
dos los c a 
d á v e r e s ; en 
torno de 
el los , d i s t in -
guense a lha
j a s de oro, 
de m a r f i l , de 
á m b a r , te las 
de p ú r p u r a , 
m u e b l e s , y 

sobre todo grandes vasos pintados. E n las paredes se repre
sen tan combates, juegos , festines y escenas f a n t á s t i c a s . 

114. L o s famosos vasos á r m e o s , que se h a n sacado 
por m i l l a r e s de las sepul turas p a r a adornar nuestros m u 
seos, e ran i m i l a c i o n e s de los griegos, pero estaban f a b r i 
cados por los etruscos. Represen tan escenas de l a m i t o l o 
g ía griega, combates sobre todo; los personajes , de color 
rojo,, se destacan sobre fondo negro. 

115. La religión etrusca. — L o s etruscos e ran u n 
pueblo sombrío, que c r e í a en dioses severos y aun m a l 
vados . 

•Debajo de l a t i e r r a , en l a m o r a d a de ios muer tos , r e i 
naban dioses s in ies t ros , que se v e n representados á m e 
nudo en vasos e t ruscos . E l r ey de los inf iernos , Manto, ge-

Interior de una tumba etrusca. 
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n io alado, aparece sentado con u n a corona en l a cabeza y 
u n a tea en l a mano . Otros demonios , a rmados con u n a es
pada ó u n m a r t i l l o , y con serpientes en l a s manos , r ec iben 
las a lmas de los m u e r t o s ; e l p r i n c i p a l , C a r ú n , e l Carente 
de los griegos, v ie jo de repugnante f igura, l l e v a u n gran 
mazo con que pegar á sus v í c t i m a s . L a s a l m a s de los 
muer tos , los manes, sa len t res d í a s a l a ñ o de l a m a n s i ó n 
de las t in ieb las , p a r a vagar por l a t i e r r a , y asus tar y d a ñ a r 
á los v ivos . Se las c a l m a o f r e c i é n d o l e s v i c t i m a s h u m a n a ? . 

Demonios llevándose á Alcesto á los infiernos (pintura etrusca). 

pues gustan de l a sangre, L o s famosos combates de gla
diadores, que adoptaron los romanos , e r an en su or igen 
cruentos sacr i f ic ios en h o n r a de u n difunto. 

l i e . L o s e t r u s c o s p rac t i caban e l ar te de a d i v i n a r l o futuro, 
observando las e n t r a ñ a s de l a s v í c t i m a s , e l r ayo , y , sobre 
todo, e l vuelo de l a s aves . 

E l augur p e r m a n e c í a en pie, con la cara vuelta hacia el norte, 
sosteniendo en la mano un b a s t ó n encorvado, con el cual des-
cí ibe una l ínea que corta el cielo en dos regiones; la del este, 
á la derecha, es favorable; la de la izquierda, adversa. Otra 
l ínea que corta perpendicularmente la primera, y varias para
lelas, forman en el cielo un cuadrado que se dama el templo. 
E l augur mi ra las aves que pasan por ese cuadrado; unas, como 
el aguda, son de feliz presagio, otras, como el buho, un pre
sagio desdichado. .. 
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117. L o s romanos pueblo s e m i - b á r b a r o , i m i t a r o n en 
muchas cosas á sus vec inos los e t ruscos, m á s c iv i l izados 
que e l los , t o m á n d o l e s sobre todo las formas de su r e l i 
g i ó n . 

Cuando los romanos fundan una ciudad, siguen el rito etrusco. 
E l fundador marca con el arado un recinto cuadrado; el arado 
tiene una reja de bronce y á él se uncen un toro blanco y una 
ternera del mismo color. Algunos hombres siguen al fundador, 
y arrojan cuidadosamente todas las molas de t ierra hacia l a 
parte del recinto. E l foso abierto por el arado es sacrosanto, y 
nadie puede atravesarlo; para que sea posible penetrar en l a 
ciudad, es preciso que el fundador interrumpa el foso en ciertos 
puntos; al efecto, levanta el arado y lo lleva asi un instante; 
ese intervalo que la reja no ha tocado es profano, y se convierte 
en la puerta de entrada. 

118. E l Lacio. — L o s latinos habi taban e l p a í s 
de co l inas y de c a ñ a d a s situado a l sur de l T í b e r , que 
hoy se l l a m a c a m p i ñ a de R o m a . É s t o s e ran u n p e q u e ñ o , 
pueblo , cuyo te r r i tor io m e d i a apenas 270 k i l ó m e t r o s cua
drados. 

R e p a r t í a n s e en p e q u e ñ a s poblaciones independientes , 
cada u n a de las cua les t e n í a su t e r r i to r io , su rec in to e d i 
ficado y su gobie rno; este p e q u e ñ o Es tado se denominaba 
ciudad. 

E n l a f rontera de l L a c i o , por l a parte de E t r u r i a , en l a 
l l a n u r a pantanosa y sembrada de co l inas que fo rma l a r i 
be ra de l T ibe r , se a lzaba l a c iudad de Boma, centro d e l 
pueblo romano¡ disperso por l a c a m p i ñ a . E l p a í s e r a tr is te y 
e n é l r e i n a b a l a fiebre; pero l a p o s i c i ó n e ra buena . E n 
efecto, e l r í o se rv ia de foso c o n t r a e l enemigo etrusco, y 
l a s co l inas de for ta lezas ; e l m a r no se encont raba sino á 
seis leguas, lo bastante lejos p a r a no tener nada que t emer 
de los p i r a t a s , y s i n embargo á p r o x i m i d a d suficiente pa ra 
r e c i b i r l a s m e r c a d e r í a s . 

119. Orígenes de Roma. — Nosotros no conocemos, 
respecto de los p r i m e r o s siglos de R o m a , m á s que las 
leyendas, y los romanos estaban t an m a l enterados sobre 
este punto como nosotros. S e g ú n e l los , l a c a p i t a l h a b í a 
empezado por ser u n a p o b l a c i ó n p e q u e ñ í s i m a , l a moma 
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cuadrada^ que c a b í a toda en tera en l a c o l i n a d e l P a l a 
t ino . 

Se ca l cu l aba que l a ce remon ia de f u n d a c i ó n d e b í a h a 
berse efectuado en e l a ñ o 734 antes de J . C . 

E n l as d e m á s co l inas , frente a l P a l a t i n o , se a lzaban otras 
c iudades p e q u e ñ a s ; u n a banda de m o n t a ñ e s e s sabinos se 
e s t a b l e c i ó en e l Capi to l io , o t ra de aventureros etruscos en 
e l Ce l io . 

120. Más adelante se c o n s t r u y ó o t ra n u e v a m u r a l l a 
p a r a c e r r a r e l rec in to , dentro de l a c u a l quedaron l a s / 
siete colinas. E n t o n c e s e l Capitolio fué p a r a R o m a lo que l a 
A c r ó p o l i s h a b í a s ido p a r a A t e n a s ; en esa roca se a lzaban 
los templos de las t res d iv in idades protectoras de l a c i u 
dad, J ú p i t e r , Juno y M i n e r v a , y l a c indade la donde se con
se rvaban e l tesoro y los a r ch ivos de l pueblo. A l ab r i r sus 
c imien tos se e n c o n t r ó , s e g ú n l a l e y e n d a , u n a cabeza de 
hombre r e c i é n c o r t a d a ; esto c o n s t i t u í a u n feliz presagio , 
pues s ignif icaba que R o m a se c o n v e r t i r í a en cabeza de l 
mundo . 

121. Los dioses romanos. — L o s romanos c r e í a n , 
como los griegos, que cuanto sucede en este mundo es 
obra de u n a d i v i n i d a d ; pero, en vez de u n Dios que dir ige 
todo e l un ive r so , a d m i t í a n tantas d i T i n i d a d e » como fenó-
mestos diferentes v e í a n . H a b í a u n a d i v i n i d a d p a r a hacer 
que se a b r i e r a n l a s s e m i l l a s , o t ra p a r a cu ida r l a fruta . 
Cada c u a l t e n í a su nombre , su sexo y sus funciones . 

122. L a s p r i nc ipa l e s e ran «Júpiter, dios de l cielo ; «fano, 
de dos cabezas (e l dios que abre) ; Marte, de l a g u e r r a ; 
Mercurio, de l c o m e r c i o ; Vuloano, de l fuego; Neptuno, 
d e l m a r ; Ceres, de las cosechas ; l a T i e r r a , l a L u n a , Juno 
y M i n e r v a . 

Luego ven ían los dioses secundarios. Unos personificaban 
-una cualidad, la Juventud, la Concordia, la Salud, la Paz. Otros 

pres id ían a lgún acto de la vida : cuando el n i ñ o venia al mundo, 
había un dios para enseñar lo á hablar, una diosa que le indicaba 
el modo de beber, otra para endurecer sus huesos, dos para 
llevarlo á la escuela y dos para traerlo á su casa ; en resumen, 
una legión de pequeños dioses especíales. Los hab ía que eran 
protectores de una ciudad, de un barrio, de una m o n t a ñ a , de 

3. 
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un bosque ; y hasta cada r ío , cada manantial, cada árbol ten ían 
su diocesülo particular. 

133. Forma de los dioses. — A l cont rar io que los grie
gos, los romanos no se represen taban sus dioses con u n a 
fo rma prec i sa , y durante mucho t iempo, no tuv ie ron en 
R o m a n i n g ú n í d o l o . J ú p i t e r e ra entonces adorado bajo l a 
í o r m a de u n a p i ed ra y Marte bajo l a de u n a espada. Ú n i c a 
mente m á s tarde fué cuando i m i t a r o n las estatuas de palo 
de los etruscos ó l as de m á r m o l de los griegos. L a lengua 
l a t i n a p o s e í a u n a voz r ea lmen te notable pa ra des ignar á 
los d ioses ; d e c í a s e que e r a n manifestaciosies, esto es, l a s 
de u n a potencia d i y i n a desconocida : Hé a h í por q u é ca re 
c í a n de fo rma , de pa ren t e l a y de h i s to r i a . Cuanto se s a b í a 
de el los es que cada uno mandaba u n a fuerza de l a na tu 
r a l eza y p o d í a hace r b i e n ó m a l á los hombres , s e g ú n su 
vo lun tad . 

124. « Los dioses , dice P lan to , hacen ganar dinero a l 
hombre que favorecen . » E l romano concibe l a r e l i g i ó n 
como u n cambio de se rv ic ios : él l l e v a a l dios sus ofrendas 
y sus homena je s ; pero é s t e le debe á su vez c ier tos bene
ficios. S i d e s p u é s de haber dado a l dios , e l hombre no re
cibe lo que espera , se t iene por v í c t i m a de u n e n g a ñ o . 

Durante l a enfermedad de Germán ico , el pueblo hab ía ofre
cido sacrificios á los dioses para obtener su curac ión . A I anun 
ciarse la muerte de Germánico , el pueblo irritado der r ibó los 
altares y a r r a s t r ó por las calles las estatuas de los dioses. Aun 
hoy, en nuestros mismos días , el labrador italiano injuria al 
santo que no le da lo que le pide. 

135. E l culto. — E l cul to consis te pues , en hace r lo 
que place k los dioses. 

Pero no basta con hace r e l gasto. L o s dioses romanos se 
preocupan mucho de l a forma, y ex igen que todos los a c 
tos de l cul to, sacr i f ic ios , juegos, dedicator ias , se e f e c t ú e n 
co*>- s u j e c i ó n á las ant iguas reglas ( los ri tos). • 

Cuando se desea ofrecer una v íc t ima á Júp i te r , hay que 
elegir un animal blanco, echarle encima de la cabeza harina 
salada y herir la con una hacha; es preciso permaner en pie, conlas 
manos alzadas a l cielo, residencia del dios, y pronunciar una 
fórmula consagrada. S i el ejecutor se equivoca, el sacrificio no 
vale nada y el dios no lo ag radece rá . U n magistrado hace cele
brar juegos en honra de los dioses protectores de Roma. « S i 
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cambia una palabra en la fórmula , , s i un tocador de flauta se 
para, si el actor se queda sin poder continuar, los Juegos dejan 

Sacrificio expiatorio. 

de- hallarse conformes con los ritos y hay que empezarlos de 
nuevo. » 

126. L o s romanos c r e í a n en los presagios, lo m i s m o 
que los griegos. L o s dioses saben, d e c í a n e l los , lo que v a 
á suceder, y e n v í a n a l hombre ind ic ios que le p e r m i t a n 
adv ina r lo . An tes de hace r nada , e l romano consu l t a á los 
dioses. 

1 3 7 . Cuando está á punto de atacar, el general examina las 
ent rañas de las v í c t i m a s ; el magistrado mira , antes de abrir la 
asamblea, las aves que pasan (esto es lo que se llama tomar los 
auspicios). Las señales favorables quieren decir que los dioses 
aprueban la empresa; si no, es que la censuran. Á menudo 
ocurre que los dioses env ían un signo sin que se les haya pedido. 
Todo fpnómeno inesperado pasa por anuncio de un aconteci
miento. — Como antes de la muerte de César se m o s t r ó en el 
cielo un cometa, se pensó que anunciaba aquella ca tás t rofe . S i 
truena cuando la asamblea del pueblo delibera, es que Júp i t e r 
no quiere que ese día se resuelva nada, y la asamblea se separa. 
E l hecho más insignificante puede ser interpretado como un 
signo : un r e l ámpago , una palabra que se oye, una rata que 
atraviesa el camino, un adivino con quien se tropieza. Así, 
cuando Marcelo habla resuelto acometer una empresa, se hacia 
llevar en una li tera cerrada, á fin de estar seguro de no ver 
nada que pudiera imponérse le como un presagio. 

1 3 8 . Estas no eran supersticiones del populacho. L a Repú
blica sostenía seis augures encargados de predecir el porvenir . 
Ese gobierno conservaba cuidadosamente una colección de pro
fecías, lo? libros sibilinos. Tenía p o l l o s s a g r a d a s , cuidados 
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por los sacerdotes. Ningún acto públ ico , asamblea, elección ó 
del iberación se efectuaba s in haber tomado los auspicios, esto 
es, consultado el vuelo de las aves. — E n el a ñ o 195,. se'sabe 
que el rayo ha caído sobre un templo de Júp i t e r y que en la 
cabeza de la estatua de Hércules ha salido un cabello; un gober
nador escribe que acaba de nacer un pollo con tres patas. E l 
senado se r e ú n e para deliberar sobre estos presagios. 

129. E l culto de los muertos. — L o s romanos c r e í a n , 
como los i n d o s t á n i c o s y los griegos, que e l a l m a sobrevive 
a l cuerpo. S i se t e n í a e l cuidado de en te r r a r e l c a d á v e r con 
arreglo á los ritos, e l a l m a iba á hab i ta r debajo de l a t i e r r a 
y se e o i i v e r t i a en un d i o s . S i no , e l a l m a no p o d í a ent rar 
en l a m a n s i ó n de los ,muer tos , y T ó l v í a á l a t i e r r a , á asus
tar á los vivos y á a tormenta r los , con objeto de que le d ie 
r a n sepu l tu ra . 

Piinio el Joven cuenta l a historia de un fantasma que se pre
sentaba en una casa, y hac ía morir de miedo á todos ios habi
tantes; un filósofo, bastante valiente para seguirlo, descubr ió en 
el punto donde el espectro se paraba, huesos que no hab ían 
sido enterrados según los ritos. - E l alma del emperador 
Calígula anduvo vagando del mismo modo en los jardines del 
palacio; hubo que desenterrar el cuerpo y enterrarlo de nuevo 
regularmente. 

1 3 0 . E r a , pues , m u y impor tan te , p a r a los v i v o s y p a r a 
los muer tos , que l a s p r á c t i c a s re l ig iosas fuesen perfecta
mente observadas. L a f a m i l i a d e l muer to e levaba u n a p i r a , 
sobre l a c u a l se q u e m a b a e l c a d á v e r , depositando luego 
cenizas en u n a u r n a que se colocaba en l a tumba : esta e ra 
u n a p e q u e ñ a c a p i l l a dedicada á los dioses manes, es dec i r , 
de l a l m a conver t ida en dios. L o s par ien tes i b a n en d í a s 
de terminados á colocar a l imen tos e n las inmed iac iones de 
dicho s epu l c ro ; s in duda se h a b í a c r e í d o en otra é p o c a que 
e l a l m a neces i t a a l i m e n t o , pues se de r r amaba en t i e r r a 
leche y v i n o , se quemaba l a ca rne de l as v í c t i m a s , y se de
j a b a n a l l í c e r c a en vasos leche y pas te les . 

E n cambio , estas a lmas , conver t idas en dioses, amaban 
y p r o t e g í a n á sus descendientes . De este modo cada f a m i 
l i a t e n í a sus dioses protectores l l amados lares. 
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131. L a mujer. •— L a m u j e r r o m a n a no es nunca l i 
bre; cuaiulo j o v e n , per tenece á su padre, que le elige es
poso ; u n a vez casada, en t ra en poder de s u mar ido : los 
ju r i s consu l to s d icen que está en manos de é s t e , que es co
mo su h i j a . E n todo caso e s t á somet ida á u n s e ñ o r que 
tiene derecho de vida y de muerte sobre e l l a . S i n embargo, 
no se l a t r a t a n u n 
ca como á esc l ava , 
s ino que es l a i ^ u a l 
de su mar ido en 
dignidad, rec ibe e l 
nombre de madre 
de f a m i l i a ó matro
na , a s í como e l hom
bre es cal i f icado de 
padre de f a m i l i a ó 
patrono ; es t an 
d u e ñ a en l a casa 
como su esposo. 
Ordena á sus m u 
j e r e s esc lavas y les 
i n d i c a cuanto t ie 
nen que h a c e r , e n - , 

c a r g á n d o l a s de todas las tareas penosas, l a m o l i e n d a de l 
grano, l a e l a b o r a c i ó n de l pan y los t rabajos de coc ina . Se 
s ienta en l a s a l a de honor ( e l atr io), h i l a y teje , d i s t r ibuye 
á sus esc lavas sus t a reas , v i g i l a á los h i jos y dir ige l a casa . 
No pe rmanece encerrada le jos de los hombres como l a 
muje r gr iega, s ino que come á l a m e s a con su mar ido , r e 
cibe l a s v i s i t a s , va á comer con su esposo en casa de a m i 
gos, se p resen ta en p ú b l i c o en l a s ce remonias , en e l teatro 
y has ta ante e l t r i b u n a l . S i n embargo, de o rd inar io pe rma
nece ignorante . L o s romanos no se cu idaban p a r a nada de 
i n s t r u i r á sus h i j a s ; l a cua l idad que es t imaban p r i n c i p a l 
men te en l a m u j e r , e r a l a auster idad; y en sus tumbas 
e s c r i b í a n á m a n e r a de elogio : « C u i d ó de l a casa y supo 
h i l a r l a l a n a . » 

132. Líos hijos. — E l h i jo r o m a n o pertenece al padre 

Romano. Romana. 
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como u n a propiedad. É s t e t iene derecho á exponerlo en 
a ca l l e . S i lo recoge, e l n i ñ o empieza por ser educado en 

l a casa . L a s h i j a s p e r m a n e c e n a l l í has ta su casamiento , 
h ü a n d o y tej iendo bajo, l a d i r e c c i ó n de su m a d r e . L o s va 
rones t r aba jan en e l campo con e l padre, y se e je rc i t an en 
el mane jo de las a r m a s . L o s romanos no son u n pueblo ar
t i s t a ; con que sus h i jos sepan lee r , e sc r ib i r y contar , se 
dan por sa t is fechos; no les e n s e ñ a n m ú s i c a n i p o e s í a . A d e 
m a s , los acos tumbran á ser sobrios, ca l lados , modestos en 
sus m a n e r a s y obedientes. 

133. E l padre de familia, - L o que nosotros deno
m i n a m o s d u e ñ o de casa , e r a l l amado padre de f a m i l i a por 
los romanos . Es t e es a l m i s m o t iempo e l propie ta r io de l 
pa t r imon io , e l sacerdote de l cul to de los antepasados y e l 
s o b e r a n o d e l a f a m i l i a . E s u n s e ñ o r absoluto en su c a s a ; 
t iene derecho á r e p u d i a r su m u j e r , de r echaza r á sus h i jos , 
de vender los y casar los s i n consu l t a r los . Puede t o m a r 
cuanto per tenece á sus descendientes , lo que su m u j e r l e 
trae en dote, lo que sus h i jos ganan, pues n i é s t o s n i l a e s - ' 
posa pueden ser propie tar ios . F i n a l m e n t e posee sobre to
dos d e r e c h o de T i d a y de m n e r t e , es dec i r que a a u é l l o s 
no t i enen m á s j uez que é l . S i cometen u n c r i m e n los 
condena, no e l magis t rado sino e l padre de f a m i l i a . 

J J p T ^ 5 ' CatÓn 61 Mayor' es ^ e z de su y 
p u e ^ hacer de ella lo que^ quiera. S i ha cometido una falta, ! ; 
c a s ü g a , S1 ̂  bebido vino, la condena; s i ha sido infiel, l a 
mata » - Cuando Catilina conspiraba contra el Senado, un 
miembro de este cuerpo notó que su hijo tomaba parte ek el 
complot.por lo cual lo p r e n d i ó , lo juzgó y lo condenó á muerte. 

liA qiUDAD KOMANA. 

134. Los ciudadanos. - E l pueblo en R o m a es como 
en Grec i a , ,no e l conjunto de los habi tantes , s ino l a corpo
r a c i ó n de los c i u d a d a n o s . No todo e l que v i v e en e l t e r r i 
tor io t iene derecho á este t í t u l o , s ino ú n i c a m e n t e e l que 
posee derecho de c i u d a d . E l c iudadano d is f ru ta de n u 
merosos p r iv i l eg ios : 

1°. E s e l ú n i c o m i e m b r o d e l cuerpo p o l í t i c o ; e l ú n i c o 
que t iene derecho á votar, en las asambleas d e l pueblo ro^ 
mano , de s e r v i r en las tropas romanas , de as i s t i r á las ce-
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remon ias sacras de R o m a , de ser elegido, magis t rado r o 
mano . Es to es lo que se denomina derechos púb l i cos . 

2o. E l c iudadano es e l ú n i c o protegido por l a l ey r o m a n a ; 
él s ó l o t iene derecho á casarse l e g í t i m a m e n t e , á ser padre 
de f a m i l i a , esto es, d u e ñ o absoluto de s u m u j e r y de sus 
h i jos , de hace r su testamento y de vender y c o m p r a r . E s 
tos son los derechos privados. 

135. De m a n e r a que los c iudadanos f o r m a n u n a aris
tocracia en medio de los d e m á s h o m b r e s ; pero no todos 
el los son iguales unos á ot ros : hay d i fe renc ias de clase ó 
s e g ú n d icen los romanos , de categoría. 

136. L a s clases de la s o c i e d a d . — E n p r i m e r a f i l a fi
guran los nobles. U n ciudadano d is f ru ta de este t í t u l o , 
cuando uno de sus mayores h a dir igido u n a mag i s t r a tu ra , 
pues é s t a const i tuye en R o m a u n a honra, y ennoblece a l 
hombre que l a e jerce y t a m b i é n á sus descendientes . 

D e s p u é s de los nobles , v i e n e n los caballeros, que son 
los c iudadanos r i cos cuyos mayores no h a n d e s e m p e ñ a d o 
magis t ra tu ras . Son comerc ian tes , banqueros asent is tas y 
si b i e n no gobiernan , a lo menos se en r iquecen . E n e l 
teatro t i enen asientos reservados d e t r á s de los puestos de 
los nobles . 

L o s que no son nobles n i caba l le ros , f o r m a n l a m a s a 
de l pueblo , l a plebe. 

L o s ú l t i m o s de todos los ciudadanos son los libertos^ 
antiguos esclavos h i jos de esclavos . É s t o s conse rvan l a 
m a n c h a de su o r i g e n ; no son admit idos en e l e j é r c i t o 
y vo tan d e s p u é s que todos los d e m á s . 

137. L o s m a g i s t r a d o s . — E l pueblo elige todos lo s 
a ñ o s hombres que lo gobiernen y les delega s u poder ab
soluto ; se les l l a m a magistrados (los que dominan ) . De
lante de el los m a r c h a n los Víctores, l l evando u n paquete de 
va r i t a s ó haz y u n h a c h a : este s í m b o l o s igni f ica que e l 
magistrado puede, s e g ú n le p lazca , cas t igar y d a r l a mue r t e . 
T a m b i é n e s t á en sus a t r ibuciones p r e s i d i r l a a s amb lea de l 

""pueblo y el senado, tomar asiento en e l t r i b u n a l y m a n d a r 
los e j é r c i t o s ; en todas partes hay que obedecerle . Convoca 
y d isuelve s e g ú n se le an to ja l a asamblea , d i c t a solo las 
sentencias , hace lo que le parece con los soldados, y has ta 
m a n d a qu i ta r les l a v i d a s i n preocuparse de lo que p iensen 
los of iciales . 
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Durante una guerra contra los latinos, Manlio, general ro 
mano, hab ía prohibido á los soldados que salieran del campa
mento. Su hijo, provocado por un guerrero enemigo, sale y mata 
a l adversario. Manlio hizo prender y ejecutar inmediatamente 
á su hijo. 

138. S e g ú n l a e x p r e s i ó n r o m a n a , e l magis t rado t iene el 
poder de un r e y ; pero este poder d u r a poco y e s t á r e p a r 
t ido . E l magis t rado no es elegido m á s que por espacio de 
u n a ñ o y t iene colegas que d isponen de poder a n á l o g o a l 
suyo . E n R o m a hay a l m i s m o J;iempo 2 cónsules que go
b i e r n a n a l pueblo y m a n d a n l o i e j é r c i t o s , ' v a r i o s pretores 
p a r a gobernar y m a n d a r como subal ternos y p a r a p ronun 
c i a r l a s sentencias . H a y otros magis t rados , 2 censores, 
4 ediles p a r a cu ida r de las v í a s p ú b l i c a s y de los mercados , 
10 tribunos de l a plebe y cuestóres p a r a l l e v a r l a s cuentas de l 
Tesoro p ú b l i c o . 

139. E l Senado. — E l Senado se compone de 300 per
sonajes poco m á s ó menos , designados por e l censor . P e r o 
é s t e no hace su e l e c c i ó n a l acaso, y só lo escoge ciudadanos 
ricos, considerados y de g-ran familia, antiguos m a g i s 
trados en s u m a y o r par te . Cas i s i empre designa á los que 
y a fo rmaban par te de este cuerpo , de modo que o r d i n a 
r i amen te se e ra senador por toda l a v i d a . E l senado es, 
pues , l a r e u n i ó n de los principales personajes de R o m a ; 
de a h í procede su autor idad. Cuando se presenta u n a cues
t i ó n cua lqu ie ra , uno de los magis t rados r e ú n e á los sena
dores en u n templo , l e s expone e l asunto y luego les pre
gunta « c u á l es su parecer ». L o s senadores contestan uno 
á uno, por orden de. d ign idad . E s t o es lo que se denomina 
consultar a l senado, y l a o p i n i ó n de l a m a y o r í a es u n senado 
consulto. R o m a obedece esta o p i n i ó n como u n a orden. 

140. Así es que e l senado resue lve todos los negocios; 
d e c l á r a l a guer ra y e l n ú m e r o de los e j é r c i t o s ; recibe á 
los embajadores y f i r m a l a paz ; fija los ingresos y los gas 
tos. E l pueblo ra t i f i ca sus decis iones , los magis t rados l a s 
e jecutan . E l senado gobierna á R o m a . 

E l i EJÉRCITO KOIIAIVO. 

141. E l ejército. — P a r a ser admit ido á se rv i r en e l 
e j é r c i t o romano , no es bastante ser c iudadano sino que se 
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necesi ta a d e m á s poseer recursos suficientes p a r a a r m a r s e 
y equiparse á, costa propia, pues e l Es tado no s u m i n i s t r a 
a rmas a l soldado y , has ta 402, n i s iqu ie ra le pagaba sueldo. 
L o s ú n i c o s admit idos en los a l i s tamientos , son' los c i u d a 
danos que d i s f ru tan de u n a p e q u e ñ a for tuna . Los pobres 
(denominados, proletarios) e s t á n exentos d e l se rv ic io ó, 
mejor dicho, no t i e n e n derecho á se rv i r . Todo ciudadano-
bastante r ico p a r a ser admi t ido en e l e j é r c i t o , debe a l E s 
tado veinte c a m p a ñ a s ; m ien t r a s no las h a hecho, p e r m a 
nece á d i s p o s i c i ó n d e l genera l , y esto desde los 17 has 
ta los 46 a ñ o s . 

1 4 2 . E l e j é r c i t o romano h a b í a empezado por l l a m a r s e 
legión ( l a l e v a ) . Guando e l pueblo a u m e n t ó , hubo va r i a s 
legiones en vez de u n a so la . E s t e cuerpo es u n a u n i d a d c o m 
puesta de 4 200 á 500!) hombres , todos c iudadanos r o m a n o s . 

Pero l as legiones cons t i tuyen apenas l a m i t a d de los 
e j é r c i t o s romanos . Todos los pueblos de I t a l i a sometidos á 
R o m a deben env ia r l e sus t ropas , y estos soldados, que 
se l l a m a n aliados, e s t á n á l a s ó r d e n e s de oficiales r o m a - -
rios. E n todo e j é r c i t o romano , los a l iados son s i empre algo 
m á s numerosos que los c iudadanos de l a s leg iones . 

1 4 3 . E l c a m p a m e n t o . — E l soldado romano l l e v a b a 
e n c i m a u n a pesada carga, sus a r m a s , sus u t e n s i l i o s ; 
v í v e r e s p a r a diez y siete d í a s , y u n a estaca, en j u n t o 
60 l i b r a s r omanas . De este modo, l i b r e de convoyes y 
bagajes, l a s man iob ra s son m á s r á p i d a s . Cada vez que u n 
e j é r c i t o romano se detiene, u n agr imensor t r aza u n 
recinto cuadrado, los soldados abren á lo largo de esa 
l í n e a u n foso profundo y l a t i e r r a , echada h a c i a l a parte 
de fuera , f o r m a u n talad que se guarnece de estacas. De 
este modo, e l cainpaiueuto queda protegido por u n a empa
l izada y u n foso. E n esa fortaleza i m p r o v i s a d a , es tablecen 
los soldados sus t iendas, en medio de l a s cua les se a l za e l 
pretorio, ó t i enda de l genera l . V a r i o s cen t ine las e s t á n de 
guard ia durante La noche. A s i se encuen t ra e l e j é r c i t o a l 
abrigo de toda sorpresa . 

144 . L a d i s c i p l i n a . — E l e j é r c i t o romano e s t á sometido 
á d i s c i p l i n a r u d í s i m a . E l genera l t iene derecho de v i d a y 
muer t e sobre todos sus hombres . 

E l soldado que abandona su puesto ó que huye durante la 
batalla, es condenado ó muerte; los lictores lo amarran en un 
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poste, le dan de azotes y le cortan la cabeza, ó bien sus com
paneros o acaban á palos. Cuando todo un cuerpo de tropas se 
ba amotmado; el general divide los culpables en grupos de 
diez, y de cada uno de ellos se saca por sorteo un hombre eme 
es ejecutado; esto se l lama decimaHos {te decimus, décimo) 
Los restantes quedan reducidos á no 'comer m á s que pan dé 
cebada y acampan fuera del recinto, con lo cual es tán siempre 
expuestos a una sorpresa. Los romanos no admiten que sus 
soldados se dejen vencer ó caigan prisioneros. E n la batalla de 
Cannes escaparon á la matanza 3000 hombres; el Senado los 
mando a servir en Sic i l ia , s in sueldo y sin h o á o r e s . hasta que 
el enemigo fuera arrojado de Ital ia : Anníba l ofreció devolver 
por un p e q u e ñ o rescate 8 000 prisioneros que h a b í a n hecho los 
cartagineses; pero el Senado rechazó la propos ic ión . 

1 4 5 . L a g u e r r a . - E n R o m a hab la u n templA consa
grado a i dios J ane , cuyas puer tas p e r m a n e c í a n abier tas , 
m i e n t r a s e l pueblo estaba en gue r ra con a lgu ien . Pues b ien 
durante o00 a ñ o s que d u r ó l a R e p ú b l i c a , este templo no se 
ce r ro mas que u n a Tez, y eso por corto periodo ; de modo 
que R o m a v i v i ó en estado de g u e r r a , y como t e n í a e l 
e jerci to mejor de aque l l a é p o c a , a c a b ó por v e n c e r á los 
d e m á s pueblos y por c o n q u i s t a r e l mundo ant iguo. 

146 Guando un general ha obtenido una gran victoria: el 
benado le permite como honor insigne celebrar el t r i u n f o que 
cons is t ía en ü n a proces ión religiosa a l templo de Júpi te r . A l 
frente del cortejo marchan los magistrados y los senadores 
después vienen los carros cargados de bot ín , los cautivos en
cadenados á pie, y al fin, en una carroza dorada, de la cual 
t i ran cuatro caballos, el general vencedor coronado de laureles 
bus soldados le siguen entonando canciones en que la letrilla e-
la expres ión religiosa : triunfo. L a proces ión atraviesa la ciudad 
engalanada y sube al Capitolio : allí el triunfador coloca la co
rona de laurel sobre las rodillas de J ú p i t e r y le da gracias por 
haberle concedido l a victoria . Después de la ceremonia, los cau
tivos son decapitados, como Vercingitorix, ó echados^ en un 
calabozo para morir allí de hambre como Yugurta , ó por lo 
menos, encerrados en una pr i s ión . 

1 4 ? . E n las guerras antiguas, el vencedor se apropia cuantf 
el vencido poseía , no sólo las armas y bagajes del ejercite 
sino el dinero, los muebles, el. ganado del pueblo enemigo, 
y hasta los hombres, las mujeres y los n iños . E n Roma no se 
aeja el bo t ín á . I o s soldados; és te pertenece a l pueblo- así 
es que se venden los objetos y los prisioneros cogidos,'y el 
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p reducto se deposita en el arca pública. De este modo, toda 
gaarra es para el Estado una operación lucrat iva. Los reyes 
de As ia habian reunido inmensos tesoros, que los gene
rales de la Repúbl ica llevaron á Roma. E l vencedor de Car-
tago en t regó al Tesoro m á s de 100 000 libras de plata; el de 
Antioco 140 000 de plata y 100 de oro, sin contar las monedas 
a c u ñ a d a s ; el de Perseo, 120 millones de sextercios. 

148. Los aliados de Roma, — E l mundo antiguo estaba 
repartido entre g ran n ú m e r o de reyes , de p e q u e ñ o s pue
blos y de ciudades que se detestaban unos á otros. N u n c a 
se pus ie ron de acuerdo p a r a r e s i s t i r , y R o m a los fué ven 
ciendo mió por uno. L o s que l a r e p ú b l i c a no a tacaba, per-
manec ian neu t ra les dejando cor re r , y á veces se u n i a n con 
los romanos . 

A s i o c u r r i ó que en l a G a l i a , Marse l la fué l a q u e a b r i ó á 
.los romanos e l va l l e del R ó d a n o , y los E d u o s , e l pueblo de 
A u t u n , quienes les pe rmi t i e ron establecerse en e l c o r a z ó n 
m i s m o del pa is . 

149. Las provincias. — R o m a s o m e t i ó todos los 
p a í s e s de l a cuenca del Mediterráneo, desde E s p a ñ a 
has ta e l A s i a Menor. Es tos p a í s e s no fueron anexionados , y 
los habi tantes no l l egaron á ser ciudadanos de R o m a , n i 
su p a í s u n te r r i to r io romano . Ú n i c a m e n t e en t ra ron en e l 
Imperio romano, esto es, bajo l a d o m i n a c i ó n de l pueblo 
de R o m a . 

150. Pero pe rmanec ie ron siendo extranjeros y vasallos 
del pueblo romano , a l c u a l d e b í a n pagar t r ibutos , el 
diezmo de sus cosechas, u n a c o n t r i b u c i ó n en dinero y u n a 
tasa de tanto por eabeza. E s t a b a n obligados á obedecer le ; 
pero como e l pueblo no p o d í a gobernar por sí m i s m o , 
env iaba u n magis t rado con mis ión de gobernar en su lugar . 
E l p a í s sometido á u n gobernador se l l a m a b a provincia 
(lo c u a l s ign i f ica mission). k fines de l a R e p ú b l i c a (en e l a ñ o 
46), h a b í a 17, á saber : 10 en E u r o p a , S en A s i a y 2 en 
Áfr ica , m u y grandes en su m a y o r par te . As í , e l t e r r i to r io 
entero de l a G a l i a no formaba sino 4 p rov inc i a s y e l d e 
E s p a ñ a 2. L a s p rov inc i a s , dice C i c e r ó n , son las posesiones 
del pueblo romano. 

151. Los procónsules. — E l pueblo' encarga s i empre 
d e l gobierno de u n a p r o v i n c i a á u n magis t rado que acaba 
de cesar en su cargo. 
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E l procónsul t iene, lo mismo, que e l c ó n s u l , poder 
absoluto, que puede e je rcer como mejor lo ent iende, pues 
nadie le hace sombra en su p r o v i n c i a ; a l l í no h a y otros 
magis t rados que le d isputen e l poder, n i t r ibunos de l a 
plebe que lo contengan, n i senado que lo v ig i l e . É l es 
q u i e n ' m a n d a las t ropas, e l que l a s d i r ige y l l e v a a l c o m 
bate, e l que las acantona donde le parece. T o m a asiento 
en su t r i b u n a l [pretorio], condenando a m u l t a , á p r i s i ó n y á 
l a pena de muer t e . D i c t a decretos que t i enen fuerza de 
ley. E s , en suma , l a ú n i c a au tor idad soberana, pues 
e n c a r n a a l pueblo r a m a n o . 

152. E s t e gobernador, á qu i en nadie res is te , es u n ve r 
dadero d é s p o t a , que puede prender , detener, condenar á 
r e c i b i r azotes y a u n l a muer te , á los hombres que no le 
c u a d r e n . 

Robalos tesoros d é l a s ciudades, se apodera de las estatuas y 
de las joyas colocadas en los templos, cobra á los habitantes 
ricos contribuciones en trigo ó dinero. Como puede alojar sus 
tropas donde le parece, las ciudades le pagan fuertes sumas 
para librarse de esta calamidad; y como puede condenar á 
muerte á todo el mundo, los particulares lo subvencionan para 
estar á cubierto. S i pide un objeto de arte ó una cantidad 
de metá l ico , ¿quién se a t r a v e r á á negá r se l a? Las gentes de su 
«scoi ta hacen lo que él, robar tomando su nombre, y saquean 
bajo su p ro tecc ión . E l gobernador se apresura á reunir dinero, 
pues ha de hacer fortuna en un a ñ o , al cabo del cual vuelve á 
R o m a ; entonces nombra el pueblo á otro, que principia de 
nuevo la o p e r a c i ó n . 

153. No hay , pues , que e x t r a ñ a r que procónsul l l e g a r á ' 
á ser s i n ó n i m o de déspota; 

E s v e r d a d que se a d m i t í a que u n -ciudadano romano 
a c u s a r a á los depredadores de l a s p r o v i n c i a s ; pero como 
u n gobernador e ra i n v i o l a b l e , no se podia e je rcer a c c i ó n 
con t r a é l s ino u n a vez que cesaba en su ca rgo ; entretantoj 
lo ú n i c o posible e ra con templa r lo e n r i q u e c i é n d o s e . S i lo 
acusaban a l vo lver á R o m a , c o m p a r e c í a ante u n t r i b u n a l 
de nobles y de p u b l í c a n o s m á s in teresados , en sostenerlo 
que en dar r a z ó n á los p rov inc i anos . S i por ex t raord ina r io 
lo condenaba e l t r i b u n a l , todo se r e d u c í a a l des t ier ro , que 
c u m p l í a en a lguna c iudad de I t a l i a disfrutando de sus 
r a p i ñ a s . 
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1 5 4 . L a esclavitud. — Todos los prisioneros de 
guer ra , todos los habi tantes de u n a c iudad conquis tada 
pertenecen al vencedor, que, ó les da muer te ó los reduce 
á esclavitud. T a l es e l derecho ant iguo, que los romanos 
e je rcen en todo su r igor . L o s caut ivos son tratados como 
jparte de l b o t í n , : iendo vendidos á mercaderes de esclavos, 
que s iguen a l e j é r c i t o , ó b i en , s i se les conduce á R o m a , 
es p a r a saca r los á p ú b l i c a subasta . D e s p u é s de cada gue r ra 
se venden de es::a m a n e r a como esclavos m i l l a r e s de c a u 
t ivos de ambos sexos . 

E l esclavo pertenece á u n d u e ñ o ; as í es que se l e cons i 
dera no como u n a persona , s ino como u n a cosa p o s e í d a . 
Carece de dereehoN, y no puede ser e iudadano n i pro
p ie t a r io , m a r i d o n i padre . 

155. E l s e ñ o r posee todos los derechos s o b r é su 
esclavo ; lo m a n d a á donde le parece , lo hace t raba ja r 
s e g ú n quiere , a u n cuando sea m á s de lo que puede, b> 
a l i m e n t a m a l , lo cast iga, lo to r tu ra y l e da muer te s i n que 
nadie in t e rvenga en e l caso. E l esclavo debe someterse á 
todos los capr ichos de su d u e ñ o ; los romanos l l egan á 
dec i r de é l que carece de conciencia y que s u ú n i c o 
deber es l a obediencia c iega. S i res i s te , s i h u y e , e l Es tado 
pres ta a y u d a a l propie tar io pa ra vence r s u r e s i s t e n c i a ó 
recobra r lo ; y e l hombre que da asi lo á u n esclavo fugit ivo 
es cu lpable de robo, como s i hubiese tomado e l buey ó e l 
cabal lo de otro. 

L o s esclavos son mucho m á s numerosos que lo s h o m 
bres l i b r e s . L o s ciudadanos r i cos poseen de 10 á 20 000; 
a lgunos t i enen bastantes p a r a l evan t a r con el los u n e j é r 
c i to . E n R o m a , no tener m á s que t res esclavos es u n a 
s e ñ a l in fa l ib le de pobreza. 

156. Trato que se daba á los esclavos. — L a m a n e r a 
de t r a ta r á los esclavos d e p e n d í a enteramente de l c a r á c t e r 
de l d u e ñ o . 

Pueden citarse propietarios de esclavos ilustrados y huma
nos, como Cicerón, Séneca, Pl inio, que los alimentaban bien, 
les hablaban, los hac ían sentarse en ocasiones á su mesa, de ján
doles una familia y una pequeña fortuna {peculio}. Por el con-
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trario, se citan casos en que los dueños trataban sus esclavos 
eomo animales, cas t igándolos cruelmente y ma tándo los por 
capricho. Los ejemplos abundan. Vedio Pollión, liberto de 
Augusto, t en ía en su vivero morenas; cuando uno de sus es
clavos r o m p í a por descuido un vaso, lo echaba vivo en el 
depósi to del pescado, para que éste lo devorase. — E l filósofo 
Séneca pinta de esta manera la violencia de los amos : « Si un 
esclavo tose ó estornada durante la comida, si ahuyenta las 
moscas con negligencia, s i deja caer una llave con ruido, en
tramos en verdadero acceso de rabia. S i contesta alzando un 
lanto la voz, si su rostro expresa mal humor, ¿ t e n e m o s motivo 
para darle de azotes? Á menudo pegamos demasiado fuerte y 
tes rompemos un miembro ó un diente. » - A l filósofo Epicteto, 
que era esclavo, le r o m p i ó efectivamente una pierna su d u e ñ o . 

L a ley no era m á s suave que las costumbres. Aun en el 
siglo I antes de J .G . , s i un señor hab í a sido asesinado en su 
casa, todos sus esclavos eran condenados á muerte. A l propo
nerse en el senado la abol ic ión de esta ley, un filósofo de los 
m á s estimados, Trascas, pidió la palabra para reclamar que se 
la conservase. : 

1 5 7 . L a e r g á s t u l a . — U n a p r i s i ó n s u b t e r r á n e a a l u m 
brada por estrechas ven tanas , bastante al tas p a r a que no 
se pud ie ra a l canza r l a s con l a mano : esto e ra l a e r g á s t u l a . 
L o s esclavos que h a n descbntentado a su d u e ñ o , pe rmane
c e n a l l í durante l a noche, y por e l á í a los m a n d a n á t r aba
j a r cargados con pesadas cadenas. Muchos de el los t e n í a n 
en l a c a r a m a r c a s t razadas con e l h i e r ro hecho ascua . 

1 5 8 . E l m o l i n o . — L o s ant iguos no p o s e í a n mo l inos 
m e c á n i c o s , y h a c í a n m o l e r sus cereales por los esclavos 
con mol inos de mano . E s t e e r a e l m á s duro de los t rabajos , 
y o rd ina r i amen te se ordenaba como u n castigo. E l mol ino 
de l a a n t i g ü e d a d e ra u n pres id io . 

« Allí, dice Planto, l loran los míse ros esclavos que alimentan 
con polenta; allí se oye el chasquido de los lá t igos y el rechi
nar de las cadenas. » Tres siglos m á s tarde, en el siglo I I . 
el novelador Apuleyo pinta en estos t é r m i n o s el interior de un 
molino : « ¡oh dioses, qué miserables hombrezuelos! de piel 
l ívida, llena de cardenales producidos por los golpes del látigo 
no tienen m á s que andrajos de t ú n i c a ; es tán marcados e n ' l a 
frente; con l a cabeza afeitada, los pies cogidos eh un ani l lo; 
tienen deformado el cuerpo por el fuego y los p á r p a d o s enro
jecidos por el humo, y el polvo de la harina los cubre por com
pleto. » 



LA R E P U B L I C A ROMANA. 59 

159. L o s esclavos no e s c r i b í a n y no sabemos por el los lo 
que pensaban de sus s e ñ o r e s ; pero é s t o s se s e n t í a n rodea

d o s de odio. 

A l saber Plinio el Menor que un señor acababa de ser asesi
nado en el b a ñ o por sus esclavos, dice : « Este es el peligro 

^que á todos nos amenaza, » « Más romanos, dice otro escritor, 
han caído Yíctimas del aborrecimiento de sus esclavos que á los 
golpes de l a t i r an ía . » 

E n d iversas ocasiones los esclavos se a l za ron en a r m a s 
( las guerras s e rv i l e s ) . 

TRANSFORMACIÓN DE LAS COSTUMBRES 
EN ROMA. 

160. Influencia de Oriente. — L a conquis ta h izo que 
los romanos v i e sen de ce rca á los griegos y á los orien
tales. Miles de ext ran jeros t r a í d o s como esclavos ó que se 
d i r i g í a n á l a cap i t a l á hace r fo r tuna se es tablecieron en 
R o m a , unos como m é d i c o s , otros como profesores, ad iv inos 
ó actores . — L o s generales , los oficiales y los soldados 
romanos v i v í a n en p l ena A s i a . As í fué como los romanos 
conocieron nuevas costumbres y nuevas creencias, que 
fueron adoptando poco á poco. E s t a t r a n s f o r m a c i ó n em
pieza con l a p r i m e r a guer ra de Macedonia (200), y c o n t i n ú a 
has ta fínes de l I m p e r i o romano. 

Y a en 220 h a b í a en Roma un templo dedicado al dios egipcio 
Serapis. E l senado m a n d ó derribarlo, y como n i n g ú n obrero 
se atreviese á tocarlo, fué preciso que el cónsu l en persona 
atacara las puertas á hachazos. 

161. I t a l i a se l l e n a de hechiceros caldeos . No s ó l o l a s 
gentes de l pueblo c r e í a n en los ad iv inos . 

Cuando los cimbros amenazaron á Roma (104), se p resen tó 
ante el senado Marta, profetisa de Sir ia , p rome t i éndo le la v i c 
toria. E l senado l a d e s p i d i ó ; pero las s eño ra s romanas la en
viaron el campamento y el general en jefe, Mario, la conservó 
á su lado y l a consul tó hasta el ñ u de la guerra. — Análoga
mente, Si la vio en sueños la diosa de Capadocia y , siguiendo sus 
consejos, se puso en camino para Ital ia. 

162. Los escépticos. — No só lo acudie ron á R o m a 
sacerdotes y ad iv inos , s ino que t a m b i é n se presen ta ron 
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a l l í filósofos que desprec iaban l a an t igua r e l i g i ó n . . E l m á s 
conocido de todos e l los , Carneades, embajador de los 
atenienses, hab laba en p ú b l i c o en R o m a y l a j u v e n t u d se 
agolpaba p a r a o i r l e . E l senado lo e x p u l s ó de l a c iudad ;^ 
pero los filósofos con t inua ron e n s e ñ a n d o en las escuelas 
de Rodas y de Atenas , á cuyas au las se hizo m o d a env ia r 
los j ó v e n e s de R o m a . 

163. Las antiguas costumbres. — L o s antiguos 
romanos hab l an sido durante mucho tiempo t rabajadores y 
rudos campes inos , ocupados en c u l t i v a r sus campos, en 
combat i r y ejucutar l a s p r á c t i c a s de su r e l i g i ó n . 

Toda la loza de F a b r K o se reduc ía á una copa y un salero 
de plata. — Gurio D^ntuto, el vencedor de los samnitas, estaba 
sentado en u n banco c o m i é n d o s j unas legumbres en una escu
dilla de palo, cuando se presentaron á ofrecerle dinero los 
emisarios de sus enemigos. — I d á decir á los samnitas, con
tes tó , que Curio prefiere mandar á los que tienen oro m á s 
bien que poseerlo él mismo. » Hé ahí algunas de las a n é c 
dotas que re fe r ían sobre los generales de la época pr imi t iva . 
Sean ó no verdad, estas leyendas indican la idea que m á s ade
lante se formaron en Roma de los primeros romanos. 

i e 4 . Las nuevas costumbres. — E n e l periodo de 
las conquis tas se acos tumbraron los generales á m i r a r con 
desprecio l a v i d a penosa y grosera de sus mayores , y 
adoptaron otra m á s lu josa y agradable. Poco á poco los 
fueron imi tando los nobles y los r icos y 150 a ñ o s m á s 
tarde só lo h a b í a en I t a l i a grandes señores que v i v í a n á l a 
m a n e r a o r i en t a l , ó con arreglo á l a moda griega. 

1 6 5 . Estos hicieron edificar casas con inmensos jardines po
blados de estatuas, residencias campestres suntuosas, que pe
netraban en el mar, ó en medio de grandes huertos. Rodeá ronse 
t a m b i é n de esclavos y tanto ellos como sus mujeres sustituyeron 
sus trajes de lana por otros de gasa, de seda y de oro. E n sus 
banquetes hac ían os ten tac ión de tapices bordados, de mantas 
de p ú r p u r a y de su vajil la de oro y plata (Sila poseía 150 p la
tos de plata; los objetos análogos de Marco Druso pesaban 
10 000 l ibras) . 

A l mismo tiempo se introdujo la cocina alambicada y cos
tosa de oriente, los pescados exóticos, los sesos de pavo real 
y las lenguas de pá ja ros . 

166. L o s romanos v i e r o n en Grec ia los monumentos , 
l as estatuas y los cuadros que desde h a c í a siglos se a m e n -
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í o n a b a n en l a s c iudades ; conocieron a d e m á s á los l i te ra tos 
y filósofos, y muchos de el los se a f ic ionaron á l as cosas 
bel las y á l a v i d a in t e l ec tua l . 

"Entonces fué m o d a en R o m a hab la r , y a u n e s c r i b i r en 
griego. L o s nobles qu i s i e ron parecer in te l igentes en pin
tu ra y e scu l tu ra y adqu i r i e ron por m i l e s l a s estatuas, 
los famosos « bronces de Cor in to », c o l e c c i o n á n d o l o s en 
sus pa lac ios . 

167. C a m b i o e n l a v i d a de l a s m u j e r e s . — L a s 
damas romanas no t a rda ron en af ic ionarse á l a s re l ig iones 
y a l lu jo o r i en t a l . 

L a s nobles de ja ron de t raba ja r y de pe rmanece r en sus 
casas, y sa l i e ron en c a r r u a j e s m a g n í f i c o s , f recuentando 
a d e m á s e l teatro, e l c i rco , los b a ñ o s , los s i t ios donde se 
r e u n í a e l p ú b l i c o . Gomo estaban desocupadas y e r an igno
rantes , no t a rda ron en cor romperse . E n l a nobleza se con
taban como excepciones l a s muje res h o n r a d a s ; l a ant igua 
d i s c i p l i n a de l a f a m i l i a d e s a p a r e c i ó . 

168. E n otro t iempo, só lo e l mar ido t e n í a derecho á 
repudiar á su m u j e r , y l a costumbre era no e je rc i t a r este 
derecho m á s que en los casos m u y graves. A h o r a , l a m u j e r 
a d q u i r i ó l a facu l tad de separarse de su m a r i d o . E n conse
cuenc ia , nada m á s fác i l que deshacer u n m a t r i m o n i o ; p a r a 
ello no e r a n necesar ios n i u n a sentencia n i u n mo t ivo . 
Bas taba con que e l esposo descontento dijese a l otro : 
« T o m a lo tuyo y dame lo m i ó ». D e s p u é s de l d ivorc io , 
ambos p o d í a n casarse en seguida, aun l a mu je r . 

E n l a alta sociedad se llegó de este modo á considerar al ma
trimonio como una un ión pasajera. Si la tuvo cinco mujeres, 
César cuatro, Pompeyo cinco y Antonio cuatro. L a hi ja de 
Cicerón tuvo tres maridos. Hortensio se divorció para dar su 
mujer á un amigo. « Hay mujeres nobles, dice Séneca , que 
cuentan los años , no por los cónsu les , sino por el n ú m e r o de 
sus esposos. » 

169. S i n embargo, esta c o r r u p c i ó n se l i m i t ó a l pa t r ic iado 
romano y á los advenedizos. E n l a s f a m i l i a s de I t a l i a y de 
las p rov inc i a s se conse rva ron durante s ig los t o d a v í a l a s 
costumbres severas de los t iempos ant iguos. 

SEIGNOBOS- — Compendio. 
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« E S T M U C C I O N O E I Í A R E P U B L I C A . 

170. Desaparición del pueblo romano. — C a t ó n e l 
Mayor d ice , en su l i b r o sobre l a a g r i c u l t u r a : « Cuando 
nuestro mayore s q u e r í a n e logiar á u n hombre , d e c í a n de 
é l : buen l ab rador , b u e n cu l t ivador , y este elogio p a r e c í a 
e l mayor de todos. » 

E l antiguo pueblo romano se c o m p o n í a de pequeños 
propietarios que cu l t i vaban personalmente , sus t i e r r a s . 

171. Es to s v i v í a n d e l cultivo del trigo; pero cuando 
R o m a e m p e z ó á r e c i b i r los ce rea les de S i c i l i a y de Áf r i ca , 
a q u e l a r t í c u l o b a j ó tanto, que los labradores i t a l i anos no 
pudie ron seguir sacando d e - s u cosecha dinero bastante 
p a r a sostener sus f a m i l i a s y costear los gastos de l se rv ic io 
m i l i t a r . En tonces t e n í a n que v e n d e r sus t i e r ras y u n vec ino 
r i co l a s c o m p r a b a ; a s í se fo rmaron , con p e q u e ñ a s pro
piedades, grandes hac i endas ; e l d u e ñ o de estos vastos do
m i n i o s , c o n v e r t í a l a t i e r r a en prados , y env iaba esclavos á 
c u l t i v a r ó á guardar sus r e b a ñ o s . De este modo no t a r d ó e l 
suelo de I t a l i a en estar dividido en grandes dominios , c u 
bier tos por manadas de esclavos . « l<as grandes hacien
das, d e c í a P l i n i o e l Mayor, h a n perdido á I t a l i a . » 

172. L a plebe urbana. — A l paso que los campos 
i b a n q u e d á n d o s e s in gente, l a c iudad de R o m a v e í a a u m e n 
ta r cons iderablemente su p o b l a c i ó n , compues ta de c a m 
pesinos a r ru inados , que l a m i s e r i a obligaba á i r á l a c iudad , 
y de los l ibe r tos y sus h i jos . L o s h a b í a de todas partes d e l 
m u n d o : griegos, s i r ios , eg ipc ios , ' a s i4 t i cos , a f r icanos , es 
p a ñ o l e s , galos, arrebatados á sus p a í s e s respect ivos , v e n 
didos como esclavos, m a n u m i t i d o s m á s tarde y que, a l con 
ver t i r se en ciudadanos, se quedaban en R o m a . E r a este u n 
pueblo nuevo que só lo t e n í a de romano e l nombre . ' 

Un día Esc ip ión , el vencedor de Cartago y de Numaneia, 
estaba liarengando al pueblo en el foro, cuando lo iu ter rum-
pieron los gritos de l a multitud : « ¡ Silencio, gri tó entonces, 
falsos hijos de I t a l i a ! Todo eso es inú t i l ; nunca me a r r e d r a r á 
el clamoreo de los que traje encadenados á Roma, aunque ahora 
es tén sueltos. » 

173. E s t e populacho ocioso y pobre l l e n a b a l a p laza 
p ú b l i c a los d ía s de e l e c c i ó n , h a c í a l as leyes y nombraba 
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ios magis t rados . L o s candidatos p rocu raban c a p t á r s e l o s , 
dando a l efecto e s p e c t á c u l o s y comidas p ú b l i c a s , y hac iendo 
repartos de v í v e r e s . Has ta l legaban á comprar los votos. 
E s t a ven ta se efectuaba á l a faz de todos ; e l d inero e ra e n 
tregado á repar t idores que lo d i s t r i b u í a n á los votantes. 

174. Transformación del ejército romano. — E l e j é r 
cito romano se t r a n s f o r m ó a l m i s m o t iempo que e l -pueblo . 
Mario e m p e z ó á a d m i t i r é n las legiones c iudadanos i n d i 
gentes que se a l i s t aban p a r a hacer for tuna . No t a r d ó e l 
e j é r c i t o en estar l l eno de aventureros que i b a n á pe lea r , 
no por c u m p l i r con u n deber, sino para enriquecerse 
saqueando a l venc ido . 

E r a n , pues , soldados de oficio. Se a l i s taban por ve in te 
a ñ o s , y te rminado este periodo, lo h a c í a n de nuevo c o n 
mayor sueldo, c o n v i r t i é n d o s e en veteranos. E s t a s gentes no 
r e c o n o c í a n a l senado n i respetaban l a s l e y e s ; só lo obede
c ían á su genera l . 

175. Guerras civiles. — L a r e v o l u c i ó n e r a i n e v i t a b l e ; 
pero no o c u r r i ó en seguida, s ino que t a r d ó m á s de vein te 
a ñ o s en efectuarse (135-27). E l senado r e s i s t í a , y aunque 
era y a demasiado d é b i l p a r a gobernar por sí m i s m o , l e 
quedaba a ú n fuerza suficiente p a r a i m p e d i r que d o m i n a r a 
otro poder. L o s generales se b a t í a n unos con otros p a r a 
saber q u i é n s e r í a d u e ñ o . Duran te u n siglo, los romanos y 
sus subditos v i v i e r o n en cont inuas revueltas y guerra^ 
civiles, guerras entre Mario y S i l a , entre ^Pompeyo y S e r -
torio, C é s a r y P o m p e y o , Bru to y A n t o n i o , Antonio y O c 
tavio. 

176. Todo e l mundo su f r í a por causa de estas gue r ra s . 
Los habi tantes de las p rov inc i a s e ran somet idos á t r ibu to , 
mal t ra tados , asesinados por las t r opas ; cada uno de los 
adversar ios los obl igaba á ponerse de su par te , y e l vence 
dor los cast igaba por haber seguido a l venc ido . A l fin hubo 
un genera l . Octavio, que l o g r ó deshacerse de sus r i v a l e s ; 
durante a lgunos a ñ o s Augusto fué e l d u e ñ o de R o m a , a u n 
que sin ostentar ningún titulo. Nadie pensaba en r e s i s 
t i r le . H a b í a cerrado e l templo de Jano y dado la paz a l 
mundo , y esto e ra lo que e l mundo q u e r í a . E1- gobierno de 
l a r e p ú b l i c a por e l s e n a d o - s ó l o representaba, e l saqueo y 
l a gue r ra c i v i l . T o d o s ^ e s e a b a n u n señor bastante pode
roso p a r a poner t é r m i n o á l a s guerras y r evo luc iones . 



I V . E L I M P E R I O R O M A N O . 

• 177. El emperador. — E n e l nuevo r é g i m e n , fundado 
por e l vencedor Octavio, l a au tor idad absoluta pertenece á 
« n solo hombre . L l á m a s e l e emperador (hombre que i m 
p e r a y m a n d a ) . E s que, en efecto, en é l ' s e r e ú n e n todos 
los poderes que t e n í a n los ant iguos magis t rados . 

Y pa ra patent izar que esta au tor idad hace de él u n ser 
sobrehumano, se le o t o r g ó u n ca l i f ica t ivo re l ig ioso : Au
gusto (el vene rab l e ) . 

178. E l i m p e r i o no se e s t a b l e c i ó por medio de u n a re
v o l u c i ó n r a d i c a l . E l nombre de repúb l i ca no queda s u p r i 
mido , y , durante m á s J é t res s iglos, los estandartes de los 
soldados c o n t i n u a r á n ostentando l a s i n i c i a l e s S P Q R (se-
n a d o y pueblo romano) . P e r o e l p o d e r quevar iospe r sona jes 
e j e r c í a n se h a concentrado en uno solo, qu ien , en vez de 
poseerlo po r espacio de u n a ñ o nada m á s , lo conserva toda 
l a v ida . E l emperador es e l magistrado único y v i t a l i c io 
de l a r e p ú b l i c a ; e l pueblo romano se e n c a r n a en é l . 

.179- Los Preteríanos. — Bajo l a r e p ú b l i c a estaba pro
h ib ido á los generales l l e v a r sus soldados á l a c iudad . E l 
emperador , je fe de todos los e j é r c i t o s , tuvo en R o m a su 
escol ta m i l i t a r (pretorio), u n cuerpo de i 0 000 hombres 
p r ó x i m a m e n t e , acuar te lado dentro de l a cap i t a l . L o s pre-
lorianos e r a n rec lu tados entre los antiguos soldados y re 
c i b í a n u n sueldo m a y o r que los otros y frecuentes g ra t i 
ficaciones. Apoyado e n estos veteranos , e l emperador no 
t en i a nada que t emer de los descontentos de R o m a ; pero 
e l pel igro m a y o r e ran los p re to r ianos m i s m o s , los cua les , 
s in t iendo que t e n í a n l a fuerza en sus manos , c r e í a n que 
todo les e r a l í c i t o ; su je fe , e l prefecto del pretorio, e r a en 
ocasiones m á s emperador que e l que l l e v a b a este t í t u l o . 

180. Los libertos del emperador. — Desde que e l 
gobierno de uno solo h a b í a reemplazado a l gobierno de 
v a r i o s , el] ú n i c o magis t rado e ra e l emperador . Todos los 
asuntos de l impe r io , esto es, de 80 m i l l o n e s de hombres , 
d e p e n d í a n de é l . E r a ind ispensab le que p a r a t an formidable 
trabajo tuviese a u x i l i a r e s . T o m ó l o s , e fec t ivamente , pero no 
é n t r e l o s hombres de f a m i l i a i lus t re , de quienes desconfiaba. 
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sino entre sus esc lavos , de los cuales se cons ide raba seguro. 
Los secre tar ios , los hombres de confianza, los m i n i s t r o s 
del emperador fueron sus l i b e r t o s , l a m a y o r parte e x t r a n 
j e ros , ven idos de G r e c i a ó de Or iente , gentes diestras , h á b i 
les en l a l i son j a , de e s p í r i t u inven t ivo y fác i l pa l ab ra . Á m e 
nudo o c u r r í a que e l emperador , har to de-asuntos serios^ 
los de jaba gobernar , y , s e g ú n ocur re en l a s m o n a r q u í a s 
absolutas , en vez de ayuda r a l s e ñ o r , lo r eemplazaban . 

L o s l i b e r t o s de C laud io , P a l í a s y Narc i so , d i s p o n í a n de los 
empleos y de l a j u s t i c i a ; Hel io , l iber to de N e r ó n , h a c í a 

Pretorianos romanos'. 

ejecutar á cabal leros y á senadores, s i n tomarse e l t rabaja 
de a v i s a r de el lo á su amo , 

1 8 1 . Nada ind ignaba tanto como esto á l as f ami l i a s no
bles de R o m a . « L o s p r í n c i p e s , dice u n escr i tor de entonces, 
son s e ñ o r e s de los c iudadanos , y esclavos de sus l ibe r tos . » 
E n t r e l o s e s c á n d a l o s que se r ep rochaban á los emperadores , 
uno de los m á s graves fué e l de hacer gobernar á los c i u 
dadanos romanos por antiguos esclavos . 

1 8 3 . C a r a c t e r e s de los e m p e r a d o r e s . — E l empe
rador estaba inves t ido por toda l a v i d a de u n poder i l i m i 
tado, exorbi tante , que apenas se puede concebir , pues 

4 . 
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d i s p o n í a á s u antojo de las personas y de los bienes , con
denando,conf iscando,y has ta ap l i cando , s in m á s r eg l a que su 
capr icho , l a pena de muer t e . Ninguna i n s t i t u c i ó n , n inguna 
ley p o n í a n freno a su v o l u n t a d . « La orden d f 1 empera
dor tiene fuerza de ley », d icen has ta los j u r i s c o n s u l t o s . 

Pocos hombres h a b í a de in t e l i genc i a bastante robus ta 
p a r a no sen t i r v é r t i g o a l verse t an por enc ima de los r e s 
tantes c iudadanos . L a m a y o r par te de los emperadores no 
aprovecharon su inaud i to poder m á s que p a r a hacer p ro 
v e r b i a l su n o m b r e : T i b e r i o , N e r ó n y Domic iano por su 
c rue ldad , V i t e l i o por s u g l o t o n e r í a y Claudio por su i m 
b e c i l i d a d . Uno de e l los , Ga l ígu la , fué u n verdadero loco, 
que h a b í a nombrado c ó n s u l á su cabal lo , y que se h a c í a 
adora r como dios. 

183. T a n exorbi tante au to r idad estaba m u y m a l deter
m i n a d a , y r e s i d í a toda en te ra en l a persona del emperador . 
Cuando é s t e m o r í a , l a s cosas quedaban de nuevo en t e l a 
de j u i c i o . S a b í a s e que e l mundo no p o d í a estar s in d u e ñ o ; 
pero n i l a l e y n i l a cos tumbre ind icaban q u i é n t e n í a que 
ocupar este puesto . E l senado p o s e í a e l derecho exc lus ivo 
de n o m b r a r empe rado r ; pero cas i s i empre se vió obligado 
á aceptar e l que e l sobetano precedente h a b í a designado, 
ó e l que q u e r í a n los soldados. 

1 8 4 . Es t e r é g i m e n opresor y violento d u r ó m á s de u n 
siglo (31 a ñ o s antes de J . C . á 96 d e s p u é s de J . C ) . 

Po r e l cont rar io , los c inco emperadores que gobernaron 
e l s iglo s iguiente , de 96 á 180, de ja ron fama de honradez 
y p rudenc ia . L l á m a s e l e s los Antoninos. 

I^AS COSTUMBRES »UKANTE E L IMPERIO. 

1 8 5 . L o s e s p e c t á c u l o s . — S é n e c a en sus Cartas y J u -
v e n a l en sus S d í t r a s p i n t a r o n con colores tan ho r r i b l e s l o s 
hombres y l a s muje res de su é p o c a , que l a c o r r u p c i ó n de 
l a Roma de los Césares se h a hecho p r o v e r b i a l . S i n embargo, 
todo se r e d u c í a á que con t inuaban los d e s ó r d e n e s de los 
ú l t i m o s t iempos de l a r e p ú b l i c a : e l lujo de los r i cos , l a f e 
roc idad de los s e ñ o r e s con sus esclavos, l a f r ivo l idad s i n 
freno de las mu je re s . E l m a l no p r o c e d í a de l r é g i m e n i m 
p e r i a l , s ino de a q u e l l a a c u m u l a c i ó n exorbi tante de l as 
riquezas de l mundo entero en manos de unos cuantos 
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railes de hombres ó de advenedizos, por bajo de los cua les 
v i v i a n en l a m i s e r i a a lgunos centenares.de h o m b r e s l i b r e s , 
y mi l lones de esclavos sometidos á hor r ib l e o p r e s i ó n . 
¡ 186. E n l a v i d a de ese ocioso pueblo de R o m a tuv i e ron 
por fuerza los espectáculos u n a i m p o r t a n c i a que nosot ros 
podemos apenas f igurarnos . E s t o s e r an , como los juegos en 
Grec ia , ce remonias re l ig iosas , que se celebraban du ran t e 
todo e l d í a p a r a con t inua r a l s iguiente , por espacio de u n a 
semana a l menos . E l e s p e c t á c u l o e ra como e l lugar de c i t a 
de toda l a p o b l a c i ó n l i b r e . 

187. Entre las dos colmas del Aventino y del Palatino se 
extendía un campo de carreras, rodeado de arcadas sobre las 
cuales se alzaban las gradas : éste era el Circo Máximo. Desde 
que Nerón lo ensanchó cabían en él 250.000 espectadores; en el 
siglo i v , otra 
reforma le per
mitió contener 
385.000 perso
nas. Allí se da
ba el espectá
culo favorito 
del pueblo ro
mano, las ca
rreras de carros 
de cuatro caba
llos {quadr i -
ges); en cada 
carrera daban 
los carros l a vuelta al circo siete veces; esto se repe t í a 
26 veces en un solo día. Los cocheros pe r t enec ían á sociedades 
rivales, cuyos colores ostentaban. Primero hubo cuatro, que 
luego se redujeron á dos, los azules y los verdes, famosos en 
la historia de las revueltas. E n Roma se apasionaba el públ ico 
tanto por las carreras de carros como hoy nosotros por las de 

- caballos. 
188. E l emperador Vespasiano hizo edificar en las puertas 

de Roma el Coliseo, enorme edificio de dos pisos, que podía 
^ contener 70.000 espectadores. E r a un circo redondo alrededor 

de un terreno en que se celebraban cacerías y combates. — Paxa. 
las primeras se transformaba el piso en u n bosque, donde se 
soltaban animales feroces que unos hombres armados de una 
especie de chuzo se presentaban á combatir. Este espectáculo 
variaba mucho, pues se recu r r í a á distintos animales, sobre 
todo á los más raros, como leones, panteras, elefantes, osos, 

E l Coliseo. 

http://centenares.de
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búfalos , rinocerontes,- j irafas, tigres y cocodrilos. Y a en los 
juegos dados por Pompeyo se hab ían presentado diez y siete 
elefantes y quinientos leones. 

189. Más tarde, en vez de presentar frente á las fieras hom
bres armados, se cons ideró m á s d ramát i co lanzar las bestias 
sobre hombres desnudos y encadenados. E n todo el imperio se 
puso de moda el hacer servir para esta d ivers ión los condena
dos á muerte. Miles de personas de todas edades y sexos, y entre 
ellos multitud de m á r t i r e s cristianos, fueron devorados de este 
modo por las fieras ante la vista de la multitud. 

190. P e r o e l e s p e c t á c u l o n a c i o n a l de los romanos e r a 
e l combate de gladiadores (hombres a rmados con l a es
pada) , que ba jaban p a r a comba t i r en duelo á muer te . 

Y a eu tiempos de César hab ían llegado á luchar al mismo 
tiempo 320 pares de gladiadores; Augusto vió combatir, du
rante todo su gobierno, 10.000 y Trajano un n ú m e r o igual en 
cuatro meses. E l vencido era degollado inmediatamente, á 
menos que el pueblo pidiera su p e r d ó n . 

Habia gladiadores de todas las naciones, galos, germanos, 
tracios y en 
oc a s i o n e s 
negros. E s 
tas gentes 
c o m b a t í a n 
con armas di
ferentes,casi 
siempre con 
las propias 
de su pa í s . 
Los romanos 

i adoraban es
tas batallas 
en min i a -

Combate de gladiadores. tura. 
E l pueblo 

t en ía entonces la pas ión de la sangre vertida, s egún ocurre hoy 
con las corridas de toros. E l emperador debía asistir á esas car
n icer ías , y Marco Aurelio se hizo impopular en Roma porque 
mostraba aburrimiento en los espectáculos del anfiteatro, 
leyendo, hablando y dando audiencias en vez de mirar . Cuando 
se llevo consigo á los gladiadores, en una expedición que hizo 
contra los b á r b a r o s que i n v a d í a n el norte de I ta l ia , el popula
cho estuvo á punto de amotinarse. « Quiere privarnos de nues
tras distracciones, decían, para obligarnos á filosofar. » 
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191. L a paz romana. — Pe ro en e l m u n d o r o m a n o ha 
b í a algo m á s que e l populacho de R o m a . P a r a ser jus to 
c o n e l imper io , p rec i sa m i r a r lo que o c u r r í a en las pro
vincias. A l someter todos los pueblos, los romanos h a b l a n 
suprimido la guerra en lo i n t e r i o r de s u i m p e r i o . E n 
tonces e m p e z ó á r e i n a r l a paz romana, que u n orador 
griego descr ibe en los s iguientes t é r m i n o s : 

Todo el mundo puede i r á donde le parece : los puertos e s t á n 
llenos de navios, las montanas son seguras para los viajeros y 
las ciudades para los habitantes. E l temor ha cesado en todas 
partes. L a t ierra ha abandonado su antigua armadura de hierro 

. para vestir las 
galas de las 
fiestas.Habéis 
realizado l a 
palabra de 
H o m e r o : « L a 
t ie r ra es co
m ú n á todos 
ios hombres .» 

- E n efecto, por 
pr imera vez 
podian los 
hombres de 

^Occidente edi
ficar sus ca
sas, cultivar 
sus campos, 
disfrutar de 
su fortuna y 
de sus como
didades s in 

Puerto romano. 

sentirse amenazados á cada momento con verse despojados, 
asesinados ó reducidos á esclavitud : seguridad que no sabe
mos estimar en lo que vale, porque desde la infancia estamos 
acostumbrados á el la ; pero que parec ía bien inestimable á ios 
hombres de la an t igüedad . 

193. La fusión de los pueblos. — L o s via jes e r an fá
c i les en este pac í f i co impe r io . L o s romanos h a b í a n hecho 
en todas par tes grandes caminos, con estaciones y des 
cansos y has ta se h a b í a levantado e l p lano de esas v í a s . 
Muchas personas , ar tesanos, comerc ian tes , i ban de u n 
ext remo á otro del i m p e r i o . 
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E s a s gentes llevaban de un punto á otro y las con
fundían, sus cos tumbres , sus artes y su r e l i g i ó n . Poco 
á poco iban a c o s t u m b r á n d o s e á hab la r l a leng-ua de los ro 
manos . Y a en e l siglo I I I e l latín h a b í a llegado á ser e l 
id ioma c o m ú n de Occidente, como e l griego e r a e l de 
Oriente, desde l a é p o c a de los sucesores de A l e j a n d r o . A s i 
se f o r m ó , como en A l e j a n d r í a , u n a c iv i l i zac ión c o m ú n , á 
l a que se h a dado e l nombre de romana, aunque s ó l o ' l o 
f u é r a por este, cal i f icat ivo y por l a l engua . E n r e a l i d a d , e r a 
l a c iv i l i zac ión de l mundo antiguo reunido bajo l a auto
r i d a d de l emperador . 

1^3. Las superticíones. — L o que p r inc ipa lmen te se 
c o n f u n d i ó , f u é r o n l as creencias religiosas. Gomo los an
tiguos no c r e í a n en u n solo Dios , les era fáci l adoptar los 
nuevos . Todos esos pueblos, que t e n í a n sus rel igiones pro
p ias , no rechazaron s i n embargo las de los otros, s ino que 
aceptaron los dioses de sus vec inos , m e z c l á n d o l o s con los 
suyos . L o s romanos d ie ron e l e jemplo, edificando en R o m a 
u n templo de « todos los dioses », e l P a n t e ó n , en e l c u a l 
t e n í a cada uno de aquel los su san tuar io . 

E s t a r e l i g i ó n , griega, r o m a n a , egipcia y a s i á t i c a a l m i s 
mo t iempo, dominaba e l mundo entero en e l siglo I I de 
nues t ra e r a ; a s í fué que los romanos l a l l a m a r o n r e l i g i ó n 
de las naciones. Has ta e l siglo I V d i e r o n , á los paganos e l * 
nombre de gentiles (de gens, hombres de l as nac iones . ) 

ADMINISTRACIÓN IMPERIAL.. 

194. Extensión del imperio en el siglo I I . — L o s 
emperadores romanos se p reocupaban poco de conqu i s t a r ; 
pero p a r a dar o c u p a c i ó n á su e j é r c i t o y a lcanza r fronteras 
fác i l e s de defender, con t inua ron sometiendo pueblos b á r 
baros por espacio de m á s de u n siglo. A l fin l a conquis ta 
t e r m i n ó , d e s p u é s de T r a j a n o . E n t o n c e s e l i m p e r i o com^ 
p r e n d í a todo el sur de Europa, todo el norte de África 
y e l Oeste de Asia. 

195. E l ejército permanente. — E n las p rov inc i a s 
in te r io res no h a b í a neces idad de e j é r c i t o romano , pues los 
pueblos de l i m p e r i o no pensaban en sublevarse . Donde 
este t e n í a enemigos, s i empre dispuestos á i n v a d i r l o , e r a 
en l a frontera. 
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All í sí se neces i taban soldados s i empre dispuestos á l a 
l u c h a . Y a Augusto lo h a b í a comprendido a s í , por lo cua l 
c r e ó u n ejército permanente. L o s soldados d e l i m p e r i o 
no fueron ahora propie tar ios sacados de sus campos pa ra 
s e r v i r durante a lgunas c a m p a ñ a s , s ino hombres pobres 
que h a c í a n de l a guerra un oficio. A l i s t á b a n s e por diez y 
seis ó vein te a ñ o s y á menudo r e p e t í a n su compromiso , 
u n a vez que e l p r i m e r o estaba c u m p l i d o . Así se r e u n i e r o n 
t r e in t a legiones de ciudadanos , esto es , 180 000 legiona
rios que, con los auxiliares, s iempre algo m á s n u m e 
rosos, fo rmaban u n tota l de 400 000 hombres , poca cosa 
p a r a t an vasto t e r r i t o r io . Cada p r o v i n c i a f ron te r iza p o s e í a 
s u p e q u e ñ o e j é r c i t o , a t r incherado en u n p e q u e ñ o campa
mento permanente, a n á l o g o á u n a for ta leza . A l r e d e d o r 
se ' e s t a b l e c í a n algunos mercaderes , y e l campamento se 
t rans formaba en u n a c iudad . Acampados de este modo 
frente a l enemigo, los soldados conse rvaban su v a l o r y s u 
d i s c i p l i n a . 

1 9 6 . L u g a r t e n i e n t e s é i n t e n d e n t e s d e l e m p e r a d o r . 
— Todas l as p rov inc ia s pertenecen al emperador, puesto 
que é s t e r epresen ta a l pueblo romano . A q u é l es en e l las 
g e n e r a l de todos los soldados, d u e ñ o de todas l a s pe r so 
nas , propie tar io de todas l as t i e r r a s . E l j u r i s c o n s u l t o Gayo 
dice : « E n las p rov inc i a s no podemos t ener m á s que l a 
p o s e s i ó n ; ú n i c a m e n t e e l emperador t iene l a p rop iedad . » 
P e r o como e l soberano no puede ha l l a r s e en todas par tes 
a l m i s m o t iempo, se hace sus t i tu i r por personas que é l 
m i s m o designa. — Á cada p r o v i n c i a m a n d a u n luga r t e 
n ien te , que l l a m a n delegado de Augusto, y que hace 
veces de pre tor ' este delegado gobierna e l p a í s , m a n d a e l 
e j é r c i t o y hace j i r a s en su p r o v i n c i a p a r a f a l l a r los nego
cios impor tan tes , pues t iene, lo m i s m o que e l emperador , 
derecho de >ida y muerte. E l soberano e n v í a t a m b i é n u n 
in tendente p a r a cobrar los impuestos y hace r i ng re sa r en 

. l a ca ja i m p e r i a l e l d i n e r o ; se l e d e n o m i n a procurador de 
A.ugusío. E l lugar ten ien te y e l in tendente r ep resen tan a l 
emperador , gobiernan á sus subditos, m a n d a n á sus s o l 
dados y c u i d a n de sus domin ios . Es to s func ionar ios sa l en 
ca s i s i empre de l a s dos noblezas de R o m a ; los l uga r t e 
nientes de entre los senadores y los in tendentes de la . 
c l a s e de los caba l le ros . 
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197. La vida municipal. — P o r bajo de estos o m n i 
potentes representantes de l emperador con t inuaban admi
nistrándose k s i mismos los p e q u e ñ o s pueblos conquis 
tados. E l emperador t e n í a derecho p a r a i n t e r v e n i r en sus 
asuntos in te r io res , pero o rd ina r i amente no lo e j e r c í a . L o 
ú n i c o que les pedia e ra que no se h i c i e r a n l a gue r r a y que 
pagaran regu la rmente sus t r ibu tos . 

198. E n cada p r o v i n c i a e x i s t í a n m u l t i t u d de estos 
p e q u e ñ o s gobiernos subal te rnos que e ran l l amados (como 
en o t ra é p o c a e l Es tado romano) ciudades y , en ocasiones 
municipios (de a h í procede l a e x p r e s i ó n régimen m u n i 
cipal). E l centro de l a ciudad es s iempre u n a p o b l a c i ó n 
m a s o menos grande, u n a R o m a en m i n i a t u r a , con sus 
templos, sus arcos de t r iunfo , sus baños públicos, sus 
fuentes, sus teatros y sus circos p a r a los combates . L a 
v i d a que en e l l a se hace es, en p e q u e ñ o , l a m i s m a que en 
R o m a : d i s t r ibuc iones de tr igo y de dinero , banquetes 
p ú b l i c o s , grandes ce remonias re l ig iosas y juegos san
gr ientos . Só lo que en R o m a los gastos se hacen con los 
fondos venidos de l a s p r o v i n c i a s ; y en las ciudades é l 
gobierno y las fiestas son costeados por l a nobleza. L o s 
impues tos recaudados por cuenta de l emperador , son p a r a 
é s t e en teramente . E s , pues , ind i spensab le que los r i cos de 
l a c iudad hagan ce lebra r los juegos á su p r o p i a costa, y 
que t a m b i é n paguen l a c a l e f a c c i ó n de los b a ñ o s , e l empe
drado de l a s ca l l e s , y l a c o n s t r u c c i ó n de los puentes , c i rcos 
y acueductos. 

Cuando las provincias t en ían motivos de queja sobre las v io
lencias o robos de sus gobernadores, pod ían acudir en demanda 
de just icia ante el emperador. 

Los provinciales no t en í an motivos para echar de menos la 1 
repúbl ica , pues, si bien seguían siendo subditos, lo eran, no de 
centenares de señores siempre renovados y siempre dispuestos 
a enriquecerse, sino de uno solo, cuyo in t e ré s era tratarlos 
bien, del emperador. Tiberio r e s u m í a en estas palabras la po l í 
t ica i m p e r i a l : « Un buen pastor trasquila sus ovejas, pero no 
les arranca la piel. » 

Eíi A R T E ROMANO. 

199. Arquitectura. — L o s romanos fueron sobre todo 
imitadores de los g r i egos ; sus estatuas y sus cuadros son. 
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copias de los de é s t o s ; su l i t e r a t u r a se i n s p i r ó en los m o 
delos h e l é n i c o s . E l arte ve rdaderamente romano es aque l 
cuyas producciones t i enen fin rea lmen te p r á c t i c o , l a 
arquitectura; pero t a m b i é n en esto se s i g u i ó u n tanto á 
ios griegos, pues de ellos se t o m ó l a c o l u m n a . S i n e m 
bargo, los romanos agregaron u n proced imien to que 
G r e c i a no c o n o c í a , l a b Ó T e d a , es decir , e l ar te de d isponer 
en f o r m a de arco de c í r c u l o p iedras labradas , que se sos-

E l Panteón de Roma. 

t i enen unas á ot ras . Es to les p e r m i t i ó cons t ru i r edificios 
mucho mayores y var iados que los h e l é n i c o s . Hé a q u í los 
p r inc ipa l e s : 

E l templo, l a b a s í l i c a , e l anfi teatro, e l c i rco y e l arco de 
t r iunfo : 

L a s termas ( b a ñ o s ca l ien tes ) , compuestas de sa las de 
b a ñ o s provis tas de t inas y d e p ó s i t o s . E l calor procede de 
u n h o r n i l l o si tuado debajo, en u n s u b t e r r á n e o : 

2 E l puente y e l acueducto. 
200. L o s romanos no cons t ruyeron s iempre con m á r m o l , 

como los griegos. Ord ina r i amente usaban l a s p iedras p ro 
pias de l p a í s donde edif icaban, u n i é n d o l a s por medio de u n 

SEÍGNOBOS. — Compendio. 5 
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cemento indes t ruc t ib le , que h a res is t ido por espacio de 
diez y ocho siglos á todos los agentes a t m o s f é r i c o s , i n 
c l u s a l a h u m e d a d . Sus monumen tos no t i enen l a g rac ia de 
los griegos ; pero son vas tos , grandiosos y sólidos, como 
l a d o m i n a c i ó n que rep resen tan . E l suelo de l imper io e s t á 

l 

• • E l Foro en tiempos del Imperio. 

cubier to t o d a v í a hoy de restos suyos, y has ta en los 
desiertos de A s i a encuen t r a e l v ia je ro admi rado m o n u 
mentos cas i in tac tos . 

E l i CRISTIANISMO. 

201. L a d o c t r i n a c r i s t i a n a . — E l fundador de l a 
doc t r ina c r i s t i a n a a p a r e c i ó en J u d e a en t iempos d e l e m p e 
r a d o r T i b e r i o . H a b í a nac ido duran te e l gobierno de A u 
gusto, y e l a ñ o de su nac imien to es lo que s i r v e a l m u n d o 
c r i s t i ano de punto de pa r t ida p a r a contar l a e r a a c t u a l . 
L l a m á b a s e Jesús; sus d i s c í p u l o s griegos lo l l a m a r o n e l 
Cristo ( e l Ungido), es dec i r , e l r e y consagrado por e l 
ó leo santo. Nosotros l e damos t a m b i é n los nombres de 
Maestro, Señor y Salvador. 

S u doc t r i na h a l legado á s e r l a de todos los pueblos de 
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Occidente ; su v i d a e l modelo que nos proponemos i m i t a r . 
S u e n s e ñ a n z a h a sido recogida y conse rvada en los Evan
gelios : 

« A m a r á s a l S e ñ o r t u Dios con todo t u pensamien to , y á 
tu p r ó j i m o como á t i m i s m o . L a l ey y los profetas "se 
r e s u m e n en estos dos mandamien tos » . 

202. Cr is to a m ó á todos los hombres s i n d i s t i n c i ó n , y 
dijo á sus d i s c í p u l o s : « I d y e n s e ñ a d á todas l as naciones » , 

P r e d i c ó e l desprecio de los bienes de este mundo : 
« B i e n aventurados los pobres, porque de ellos es e l re ino 
de los cie los ». « E l que no r e n u n c i a á cuanto posee, 
agrega, no puede ser m i d i s c í p u l o n. 

T a m b i é n e n s e ñ ó e l d e s d é n de los honores : « E l m a y o r 
de vosotros s e r á e l que s i r v a á los d e m á s . E l que se 
e leva re s e r á h u m i l l a d o , y ensalzado e l que se h u m i l l e ». 
T o d a v í a hoy, e l sucesor de S a n Pedro l l e v a e l t í t u l o de 
servidor de los servidores de Dios. 

203. L a Iglesia. — D e s p u é s de haber predicado l a 
b u e n a n u e v a durante t res a ñ o s , J e suc r i s to fué preso en 
J e r u s a l é n y cruc i f icado . L o s doce discípulos que lo 
a c o m p a ñ a b a n , h a b í a n rec ib ido l a m i s i ó n de pred ica r s u 
doc t r ina á todos los pueb los ; por esto se l l a m a r o n apósto
les (enviados) . D i s p e r s á r o n s e , pues, por l as p r inc ipa l e s 
c iudades de Oriente y se consagraron á p red ica r e l i:van-
gelio, esto es, l a buena n u e v a de l a v e n i d a d e l Sa lvador . 
L o s progresos de esta r e l i g i ó n empezaron por ser m u y 
len tos . Jesucr i s to lo h a b í a dicho : « E l r e ino de Dios es 
semejante á u n grano de mostaza, que siendo l a m á s 
p e q u e ñ a de l as s e m i l l a s , da or igen s i n embargo, á u n a 
p l an t a m a y o r que las mayores l egumbres , y á c u y a s o m 
b r a c o r r e n á albergarse l as aves de l c ie lo . 

204. L o s que adoptaron l a doc t r ina de Cr i s to se deno
m i n a r o n cristianos. E n todas las ciudades donde h a b í a 
a lgunos, se r e u n í a n p a r a o ra r j un to s , can ta r l as a labanzas 
d e l S e ñ o r y ce lebrar e l mis te r io de l a cena . S u r e u n i ó n se 
l l a m a b a iglesia ( l a asamblea) . 

Cada c iudad t e n í a su ig les i a independiente : a s í es que 
se d e c í a l a i g l e s i a de A n t i o q u í a , l a de Cor in to ó de R o m a ; 
y s i n embargo, todas el las no formaban m á s que u n a sola 
Iglesia, l a de Jesuc r i s to , en l a c u a l estaban los f ieles u n i 
dos por l a m i s m a fe. 
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205. Las persecuciones. — L a r e l i g i ó n c r i s t i a n a fué 
perseguida desde su o r igen , y este estado de cosas d u r ó 
h a s t a fines d e l siglo III . 

L o s romanos to le raban todas l a s re l ig iones de Oriente 
porque los adoradores de Os i r i s , de Mi t ra , y de l a B u e n a 
Diosa r e c o n o c í a n a l m i s m o t iempo los dioses romanos . 
B e r o los c r i s t i anos , adoradores d e l Dios v ivo , desprec iaban 
l a s p e q u e ñ a s d iv in idades ant iguas . Y , cosa que c o n s t i t u í a 
c r i m e n m a y o r a ú n , se negaban á, adorar al Emperador 
como á u n dios y á quemar inc ienso en los a l ta res de l a 
de idad l l a m a d a R o m a . Así fué que var ios emperadores 
d ic ta ron edictos con t ra los c r i s t i anos , mandando á los 
gobernadores que los prend iesen y los condenaran á 
muer t e . 

206. E l populacho no p o d í a a g í i a n t a r á aque l las gentes 
que adoraban u n dios d is t in to de los suyos y que despre 
c i aban á é s t o s : a d e m á s , c r e í a que l a i n c r e d u l i d a d de los 
c r i s t i anos a t r a í a sobre e l mundo l a c ó l e r a celeste. Cada 
vez que h a b í a u n a c a r e s t í a ó u n a ep idemia se; o í a el gr i to 
famoso : « j á los leones con los c r i s t i anos ! » y e l pueblo 
obl igaba á los magis t rados a buscar los y persegui r los . 

L o s c r i s t i anos aceptaban con a l e g r í a estos tormentos 
que l e s aseguraban l a v i d a e t e r n a ; p a r a el los e r a o c a s i ó n 
de dar p ú b l i c o tes t imonio de s u fe en e l Salvador . A s i es 
que se l l a m a b a n , no v í c t i m a s , s ino m á r t i r e s (esto es, tes
t igos) . 

207. Los anacoretas. — L o s c r i s t ianos todos, y p r i n 
c ipa lmente los de Oriente , c r e í a n que no se p o d í a l l ega r 
á ser u n creyente perfecto permanec iendo en medio de lo s 
d e m á s hombres . 

L o s fieles que, conforme á esta c reenc ia , se r e t i r a b a n 
de l mundo , á fin de t raba ja r con m á s segur idad por su 
s a l v a c i ó n e terna , r e c i b í a n e l nombre de anacoretas ( h o m 
bres que se co locan á par te) ó de monjes (so l i ta r ios ) . E s t a 
cos tumbre se e s t a b l e c i ó en Oriente á mediados d e l 
siglo III , . 

208. E l modelo de los solitarios fué San Antonio. Cuando 
éste contaba veinte años , oyó leer un día el texto del Evangelio 
que dice : « S i quieres ser perfecto, vende todos tus bienes y 
da su producto á los pobres. » Antonio era hermoso, noble y 
rico, pues y a hab ía heredado á sus padres; s in embargo, ena-
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jenó cuanto poseía, d is t r ibuyó en limosnas su valor, y pene t ró 
en el desierto de Egipto. Primero se si tuó en una tumba vacía, 
después en las ruinas de una fortaleza, vestido con un r o p ó n de' 
cr in , sin m á s alimento que el pan que cada seis meses le lleva- ) 
ban, ayunando constantemente, m a c e r á n d o s e y rezando de día 
y de noche. Á menudo lo encontraba todavía en oración el sol 
naciente : i Oh s o l ! exclamaba entonces ¿ por qué sales tac 
pronto á impedirme que contemple el esplendor de l a verda
dera luz? 

2 0 9 . Pe ro e l mundo no es el ú n i c o peligro á que e s t á 
expuesto e l c reyen te . Cada persona l l e v a consigo u n ene
migo del c u a l no puede l i b ra r se con l a m i s m a f a c i l i d a d 
que del t r a t ó con los hombres , y es s « p r o p i o c u e r p o . 
E s t e impide que el a lma se eleve basta Dios , y l a a r r a s t r a 
h a c i a los placeres terrestres que p roceden del demonio . 
Así es que los sol i tar ios p r o c u r a n d o m a r s u c u e r p o , 
n e g á n d o l e cuanto puede gustarle. Sólo v i v e n de pan y de 
agua ; muchos de ellos no comen s ino dos veces por 
s e m a n a ; y los hay que v a n á las m o n t a ñ a s á coger h i e r b a 
y c o m é r s e l a c r u d a . 

3 1 0 . L o s m á s celosos se i m p o n e n su f r imien tos comple 
men ta r ios p a r a m o r t i f i c a r (esto es, ma ta r ) l a ca rne . 

Durante quince años du rmió San Pacomio de pie, apoyado 
contra una pared. — Macario p e r m a n e c i ó seis meses en un pan
tano, picado por mosquitos, « cuyos aguijones hubiesen atra
vesado la piel de un jabal í . » — E l m á s célebre fué Simeón, 
apellidado el esti l i la (hombre de l a columna), quien vivió 
durante 40 años en- el desierto de Arabia, expuesto al sol y á 
la l luv ia en lo alto de una columna, é impon iéndose la obliga
ción de permanecer durante un día en la misma posic ión. 

E s t e g é n e r o de v i d a se l l a m a b a ascetismo (e je rc i c io ) . 
2 1 1 . L o s c o n v e n t o s . — L o s so l i ta r ios que v i v í a n en e l 

m i smo desierto se ace rca ron unos á otros y se pus i e ron á 
v i v i r en c o m ú n p a r a r ea l i z a r sus p r á c t i c a s aus te ras . 

E n t o n c e s tomaron e l nombre de cenobitas (gentes que 
v i v e n en c o m ú n ) . E l e g í a n un j e fe , e l abad (en s i r io esta 
pa labra s ignif ica padre) y l e obedecí ai» en teramente . 

Cas iano cuen ta que u n a vez vió a l abad de u n a c o m u n i 
dad de Egip to dar en pleno refectorio u n a v io len ta bofetada 
á u n cenobi ta p a r a poner á p rueba su obediencia . L o s so l i 
tar ios p r imi t ivos r e n u n c i a b a n á l a propiedad y á l a f a m i l i a ; 
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los cenobitas h i c i e r o n a d e m á s e l sacr i f ic io de su v o l u n t a d . 
A l en t ra r en l a c o m u n i d a d se c o m p r o m e t í a n á no poseer 
n a d a , á no t o m a r esposa y á obedecer. « L o s monjes , d ice 
S a n B a s i l i o , v i v í a n , como los á n g e l e s , de v i d a p u r a m e n t e 
e sp i r i t ua l . 

E l i B A J O I M P E R I O . 

212. L a anarquía militar. — D e s p u é s d e l re inado de 
los AutoninoM empezaron o t ra vez las g u e r r a s c i v i l e s . 
A d e m á s de l p e q u e ñ o e j é r c i t o de lo s pre tor ianos de R o m a , 
e l I m p e r i o posee, en e l R h i n , e l Danubio , en Oriente é 
I n g l a t e r r a , otros grandes e j é r c i t o s , cada uno de los cua les 
qu ie re que su genera l sea emperador . L a cos tumbre es 
quedos Competidores r i ñ a n has ta que só lo quede uno de 
e l los . 

Uno de esos generales, que h a b í a llegado á emperador, resu
m í a en estos t é r m i n o s su polít ica : « Hijos míos , tened contentos 
á los soldados y reíos de lo d e m á s . » E n efecto, durante un 
siglo no hubo m á s regla de gobierno que la voluntad de las 
tropas, las cuales daban muerte á los soberanos que las contra
r iaban , reemplazándolos por otros que les eran s impát icos . 

Entonces se vieron emperadores singulares : Elagábalo , sacer
dote sirio, que se ves t ía de mujer y dejaba que su madre reu
niese un senado femenino; Maximino, soldado de fortuna, 
gigante rudo y sanguinario, que, s egún la leyenda, se comía 
30 libras de carne y se beb ía 20 litros de vino al día. Llegó una 
época en que hubo hasta veinte emperadores, cada uno en una 
parte.del imperio (260-278). 

213. Reformas de Diocleciano y de Constantino. 
— A l cabo de u n siglo de cont iendas c iv i l es hubo por f in 
emperadores que pus ie ron t é r m i n o á l a a n a r q u í a . C a s i 
todos el los p r o c e d í a n de l as p rov inc ias s e m i - b á r b a r a s de l 
Danubio y de I l i r i a . É s t o s t e n í a n las cos tumbres senc i l las 
de los generales de l a an t igua R o m a ; e r a n hombres de l 
pueblo , e n é r g i c o s y act ivos , soldados de fortuna l lega
dos, ascenso t ras ascenso, á generales en jefe y luego á 
emperadores . Cuando los e m i s a r i o s del r e y de P e r s i a 
l l ega ron á p r e s e n c i a de Probo , se encon t ra ron con u n 
anc iano ca lvo , vestido con u n a casaca de l a n a y que, t en . 
dido en e l suelo, estaba comiendo guisantes y tocino-
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214. Uno de estos emperadores i l i r i c o s , Diocleciano 
e f e c t u ó en e l gobierno profundas r e f o r m a s . 

Io . Gomo las p rov inc ia s e r an demasiado grandes , D i o c l e 
c iano las dividió. 

2o. Siendo pel igrosos los p r e t e r í a n o s de R o m a , puso en 
su l u g a r 2 legiones; 

3o. Como e l Occidente se h a b í a a r ru inado y estaba despo
b l á n d o s e , l a parte p r i n c i p a l d e l imper io pasaba á ser e l 
Oriente. P o r ello fué que Dioc lec iano a b a n d o n ó á R o m a 
y e s t a b l e c i ó su cap i t a l en N icomed ia ( A s i a Menor) . 

215. Constant ino hizo m á s , fundando en Oriente u n a 
R o m a nueva , Constasitinopla, donde se edi f icaron dos 
plazas monumenta les rodeadas de p ó r t i c o s , un palac io , u n 
c i r co , teatros , acueductos, t e rmas , templos y u n a ig les ia 
c r i s t i ana . E l emperador a r r e b a t ó á las d e m á s c iudades sus 
estatuas y bajo re l ieves m á s hermosos , p a r a adornar con 
ellos l a n u e v a cap i t a l . Y p a r a poblar la , transplant6 á l a 
fuerza dentro de sus m u r o s , á los habi tantes de l as pobla
ciones cercanas , ofreciendo a l m i s m o t iempo recompensas 
y honores á las grandes fami l i a s que q u i s i e r a n fijar a l l í su 
r e s idenc ia . F i n a l m e n t e , i n s t i t u y ó como en R o m a , distri
buciones de trigo, de v i n o y aceite, y e s p e c t á c u l o s i n c e 
santes . 

216. E l p a l a c i o , — L o s emperadores establecidos en 
Oriente , adoptaron las costumbres de oriente, y empe
zaron á l l e v a r t ra jes flotantes de seda y de oro, coronando 
sus frentes con l a diadema de per las . E n c e r r á r o n s e en e l 
fondo de su palacio, donde se sentaban en u n trono de 
oro, rodeados por sus min i s t ros , y separados del mundo 
por m u l t i t u d de cortesanos, de serv idores , de funcionar ios 
y guardianes . A n t e ellos se postraba todo e l mj indo con 
l a cara-pegada a l suelo en s e ñ a l de a d m i r a c i ó n , l l a m á n 
dolos Síeñor y Majestad; t r a t á b a s e l e s como á dioses. 
Cuanto se r e f e r í a á su persona e ra sagrado,y se d e c í a : e l 
palacio sagrado, e l cuarto sagrado, e l consejo sagrado y has ta 
e l tesoro sagrado. 

E s t a i naud i t a majes tad a n u l a todo lo que por bajo de 
e l l a existe ; los c iudadanos de l imper io de jan de ser ciuda
danos ; desde e l siglo I V se les l l a m a subditos (sometidos) , y 
e n griego los esc laYos. Todos son esclavos de l emperador . 

L o s ú n i c o s hombres que v a l e n de algo son los cortesa-
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nos y los funciouarios; este es e l re inado de los t í t u l o s 
y de l a etiqueta. N u n c a se h a b í a visto con igua l c l a i i d a d 
á donde conduce e l poder absoluto unido á l a m a n í a de los 
t í t u l o s y a l deseo de reg lamentar lo todo. 

217. Triunfo del cristianismo. — Duran te los dos 
pr imeros siglos de nues t r a era , los cr i s t ianos t e n í a n to
d a v í a m u y poca impor t anc i a en e l imper io . 

Pero , durante todo e l siglo III , con t inuaron las conver
siones y á pr inc ip ios del siglo IV, todo Oriente h a b í a 
adoptado l a nueva r e l i g i ó n . E l e n a , madre de Cons tant ino , 
e ra c r i s t i ana , y cuando é s t e se puso en m a r c h a con t ra 
Maxencio, su competidor, d u e ñ o de R o m a , l levó como i n 
s ignia u n estandarte (el l ábaro) que ostentaba l a c ruz y las 
in ic i a l e s de Cr i s to . Sü victoria fué la de los cristianos. 

Constant ino c o n v o c ó por p r i m e r a vez en 324 u n concilio 
ecuménico, esto es, l a asamblea general de l a Igles ia , en 
Nicea, c iudad del A s i a Menor, á l a c u a l acudieron 318 ecle
s i á s t i c o s . All í se d iscu t ie ron cuestiones t e o l ó g i c a s , y se 
r e d a c t ó l a c o n f e s i ó n de los c a t ó l i c o s , e l símbolo de m'cea, 
que t o d a v í a se can ta todos los domingos en l a m i s a . Des
p u é s de esto, e l emperador e s c r i b i ó á todas las igles ias 
« que se conformaran con l a vo lun tad de Dios expresada 
por e l conci l io . » 

218. E l paganismo. — L a an t igua r e l i g i ó n de los 
gentiles no d e s a p a r e c i ó de p ron to ; e l Oriente se h a b í a 
convert ido con fac i l idad , pero en Occidente só lo e x i s t í a n 
c r i s t ianos en las c iudades , y aun a h í se s e g u í a n adorando 
los í d o l o s . L o s p r imeros emperadores c r i s t ianos no qu i 
s ie ron rompe r con l a ant igua r e l i g i ó n i m p e r i a l , y prote
gieron a l m i s m o t iempo á los sacerdotes de l nuevo y de l 
antiguo cul to . 

E l emperador Grac iano fué e l p r imero que, en 384, se 
n e g ó á ponerse las ins ignias de p o n t í f i c e m á x i m o . Y como 
l a i n to l e r anc i a e ra genera l en aque l siglo, apenas ^ e j ó l a 
r e l i g i ó n r o m a n a de ser of ic ia l , se e m p e z ó á persegu i r l a . 
Teodosio m a n d ó ce r ra r los templos, y p r o h i b i ó bajo pena 
de muer te que se t r i b u t a r a cul to á los dioses. 

219. Marcelo , obispo de S i r i a , se puso a l frente de u n a 
banda de soldados y de gladiadores, d e r r i b ó e l templo de 
J ú p i t e r en A p a m e a y r e c o r r i ó e l p a í s des t ruyendo los san
tuar ios ; pero los campesinos lo ma ta ron . 
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A l cabo de m u y poco t iempo sólo quedaban i d ó l a t r a s en 
l a s campiñas, donde estaban á cubier to de l a v i g i l a n c i a 
i m p e r i a l ; los labradores siguieron adorando sus á r b o l e s 
sagrados y sus fuentes, y r e u n i é n d o s e en sit ios r e c ó n d i t o s . 
Los cr is t ianos empezaron por esto á l l a m a r paganos (cam- . 
pesinos) á los que has ta entonces h a b i á n denominado 
gentiles. Y ese es e l nombre que a ú n se les da . 



V . L O S G E R M A N O S . 

I N V A S I O N » E I ^ O S B A R B A R O N . 

220. Los germanos. — E n t r e e l R h i n y e l Danubio , 
en e l ^ a í s que hoy f o r m a l a A l e m a n i a , habi taban pueblos 
t o d a v í a b á r b a r o s , que los romanos l l a m a r o n gerinaiu»*. 

Guando los de l a frontera se encont ra ron frente á los 
e j é r c i t o s romanos (cosa que o c u r r i ó desde e l siglo I ) , enta
b la ron con ellos l a l u c h a . Entonces e m p e z ó u n a l a rga serie 
de p e q u e ñ a s guerras f ronter izas . L o s romanos, me jor a r 
mados y d isc ip l inados , d ispersaban casi s iempre á los 
b á r b a r o s , h a c i é n d o l o s p r i s ioneros y r e d u c i é n d o l o s á esc la 
v i t u d . Un of ic ia l r omano , que h a b í a asist ido á esas l uchas , 
dice, á p r o p ó s i t o de Ja ba ta l l a de Es t rasburgo : « Los b á r 
baros nos son super iores por l a es ta tura y l a fuerza m u s 
c u l a r ; pero infer iores en l a t á c t i c a y l a d i s c i p l i n a . » Á 
menudo se presentaban en l a f rontera r o m a n a y p e d í a n 
t i e r ras , resuel tos s i se l as negaban á tomar las por l a 
fuerza, pues s iempre i b a n a rmados . 

221. Lasbauclas. — L a m a y o r parte de los guerreros 
germanos no consideraban digna m á s que l a guerra . 
« Siempre que no e s t á n en l u c h a , dice T á c i t o , pasan su 
t iempo cazando y , sobre todo, comiendo y durmiendo . . . » 

Es tos guerreros de oficio se r e u n í a n en torno de u n jefe 
noble ó famoso y le j u r a b a n fidelidad. Así se fo rmaba u n a 
banda de compañeros afectos á u n jefe , que v iv í an en su 
casa , c o m í a n con é l , y que en l a ba t a l l a lo rodeaban y se 
h a c í a n m a t a r d e f e n d i é n d o l o . E s t a s bandas necesi taban de 
l a guer ra , los c o m p a ñ e r o s p a r a romper l a m o n o t o n í a de 
aque l l a v i d a de banquetes y de ociosidad, y los jefes pa ra 
tener medios con que a l i m e n t a r á sus hombres . 

L o que p r inc ipa lmente los a t r a í a e r a el Impe r io ; unos s é 
l anzaban sobre las p rov inc ias fronter izas pa ra d e T a s t a r l a s , 
otros entraban en el servicio de R o m a cont ra los i n v a 
sores b á r b a r o s . 

222. Decadencia del Imperio romano. — L o s ro
manos h a b í a n exigido s iempre á sus subditos mucho 
d inero . 
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E n e l siglo I V las poblaciones pagaban con m u c h a d i í i -
eul tad los impuestos , t a l vez por efecto de l a s guerras 
c iv i l e s y l a s luchas con los b á r b a r o s . En tonces los agentes 
de l fisco emplea ron l a fuerza pa ra obtener e l abono de los 
t r ibutos . 

L o s romanos no se tomaban e l t rabajo de cobra r por s i 
m i s m o s el dinero que pagaban sus subditos. E l emperador 
se l i m i t a b a á i n d i c a r c u á n t o d e b í a pagar cada p rov inc i a , y 
luego e l gobernador, esto es, l a caria, t e n í a que satisfacer
l a s u m a exigida . Mientras l a c iudad fué r i c a , l a c u r i a se 
l i m i t a b a á r e p a r t i r e l impuesto entre los habi tantes y á 
recaudar lo . Pero s i los vecinos no p o d í a n pagar, los m i e m 
bros d é l a c u r i a t e n í a n q u e J i a c e r l o , pues eran responsa
bles de la contribuci&n y e l fisco no renunc iaba á sus 
•derechos. 

A s í se i b a n a r ru inando poco á poco los propie tar ios , por 
lo c u a l abandonaban sus propiedades, dejando pau la t ina 
mente despobladas las p rov inc ia s . 

223. Transformación del ejército. — E s t e grande y 
civi l izado imper io a t r a í a á los b á r b a r o s , que h a c í a n cons
tantes tenta t ivas p a r a penet rar en é l . Mientras e l gobierno 
romano tuvo á sus ó r d e n e s un buen ejerci to , f ué fáci l 
rechazar los . Pero con los soldados o c u r r í a lo que con e l 
dinero : cada vez era m á s dif íci l encontrar los . L o s hab i -

' tantes de l I m p e r i o h a b í a n adquir ido l a costumbre de 
v i v i r en paz y l a v i d a m i l i t a r les o f rec í a escaso a t rac t ivo . 
Hubo que pedi r rec lu tas á los grandes propie tar ios , que 
enviaban a l e j é r c i t o algunos de sus servidores . Es tos in fe 
l i c e s , a r rancados por fuerza a l arado, e r an malísimos 
soldados. Y a en e l siglo I V , los legionarios no eran bas
tante robustos pa ra l l e v a r l a coraza y h a b í a n reemplazado 
e l casco por u n sombrero . 

E n e l siglo V , los generales romanos p re f i r i e ron emplear 
guerreros bárbaros, que á l o menos peleaban con a r d o r ; 
é s t o s e ran acantonados con sus m u j e r e s , fami l ias y s e r v i 
dores en territorios que se les otorgaban en pago de sus 
se rv ic ios . L l a m á b a s e l e s confederados (a l i ados ) . 

224. La invasión. — E n e l imper io h a b í a m u c h o s te
r r i t o r io s vacantes y pocos soldados. L o s b á r b a r o s , que e ran 
todos guerreros , y que q u e r í a n ser propie tar ios , se los ha 
c í a n otorgar, y a insp i rando ter ror como enemigos , y a en-
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t rando en el servicio romano como al iados. E s t a ent rada 
de los b á r b a r o s en él Imper io es lo que nosotros l l a m a m o s 
iiivasíó» de los bárbaros y los a lemanes emigración de 
los pueblos. E s t e hecho no se produjo de golpe y de u n a 
vez; a l contrar io , los germanos llegar.on banda tras banda, 
l a p r i m e r a de el las en 376, l a ú l t i m a en 568. De modo que 
el movimiento de que hab lamos d u r ó cerca de dos siglos 
en Occidente, cont inuando en Oriente por espacio de toda 
l a edad med ia . . 

E l resul tado m á s directo de l a i n v a s i ó n , fué por de 
pronto, disminnir el grado de civilización de l I m 
perio. 

225. Muchas c iudades quedaron destruidas p a r a s i e m 
pre ; otras se despoblaron r e d u c i é n d o s e á c a s e r í o s fort if i
cados. L o s teatros, los b a ñ o s , l a s escuelas, todos los m o n u 
mentos romanos fueron c o n v i r t i é n d o s e en r u i n a s poco á 
poco; jen m u l t i t u d de puntos s i rv i e ron sus p iedras á los 
habitantes p a r a cons t ru i r ba luar tes . Y a no se fo rmaron 
m á s a r t i s tas , y só lo hubo ar tesanos . T a m b i é n acabaron 
los e s p e c t á c u l o s , las escuelas y l a l i t e r a t u r a . 

L o s habitantes de l i m p e r i o se asemejaron k los inva
sores. 

226. Los b á r b a r o s no t ra jeron á l a c iv i l i zac ión creencias 
n i inventos nuevos ; pero v i n i e r o n con costumbres que h a n 
t rans formado l a c o n d i c i ó n soc ia l de los propie tar ios y de 
los campesinos , y modif icado todas las reglas de l gobierno. 
E n t a l sentido, esta i n v a s i ó n es u n gran acontecimiento en 
l a h i s to r ia de l a c iv i l i zac ión , porque transformó reno
vándolos la sociedad y e l gobierno en E u r o p a . 

COltlVCR^IOX » E L.O* GERMANOS. / 

227. Los bárbaros arríanos. — Cas i todos los b á r b a 
ros se conv i r t i e ron a l en t ra r en e l i m p e r i o , no a l ca to l i -

, c i smo , sino á l a secta de l arrianismo. 
Sus subditos romanos eran ortodoxos. E s t a d i fe renc ia de 

r e l i g i ó n fué causa de m u l t i t u d de persecuciones, por espa
cio de m á s de u n siglo. L o s francos, m á s b á r b a r o s que 
los otros, s e g u í a n siendo paganos; é s to s se establecieron 
a l nordeste de l a Ga l i a (Bélgica y P i c a r d í a ac tuales) . 

238. Conversión d e los francos. — L o s obispos or to-
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doxos p r e f e r í a n estos paganos, que esperaban conver t i r , á 
los b á r b a r o s c r i s t ianos obstinados en el a r r i a n i s m o . E l jefe 
de u n a banda de guerreros f rancos, Clodoveo, a c e p t ó e l 
baut ismo de manos de San R e m i g i o , obispo de R e i m s ; 
3.000 de sus soldados adoptaron l a fe c r i s t i ana a l m i s m o 
t iempo que é l . No t a r d ó este jefe de banda en conver t i r se , 
con apoyo de todo e l c lero c a t ó l i c o , en único rey de l a 
C i a l i a . 

S i n embargo, t o d a v í a pasaron m á s de dos siglos (de l V I 
a l V I I ) antes de que todos los francos se bubiesen conve r -
tidoi a l c r i s t i a n i s m o . 

2 2 9 . C o n v e r s i ó n de los a n g l o - s a j o n e s . — E n e l s i 
glo V I fué l a G r a n B r e t a ñ a invad ida , u n a vez que l a h a b í a n 
abandonado los romanos , por bandas de guerreros feroces, 
los anglos y los sajones, l legados por m a r desde las costas 
de l a m a r de l Norte . Es tos b á r b a r o s conservaron l a an t igua 
r e l i g i ó n pagana de los pueblos de l a G e r m a n i a . 

Refiérese que San Gregorio vio, cuando todav ía no era papa, • 
en un mercado de esclavos de Roma, unos n iños rubios y de 
cutis blanco. A l preguntar de dónde ven í an , les contestaron 
que eran anglos. « E l nombre les cuadra, repl icó el futuro 
pont í f ice; an^Zos, hermosos como ángeles. ¿Y son cristianos? 
Dijéronle que no, que eran paganos, y entonces él ag regó : « ¿ e s 
posible que tan hermosas frentes contengan una inteligencia 
privada a ú n de la gracia de Dios? » E n adelante, su princip^J 
p reocupac ión fué convertir á i o s anglos. — Así que llegó al páv 
pado, m a n d ó cuarenta monjes, bajo la dirección de San Agus
tín, á dar con uno de los reyes del pa ís , al cual l levaron un 
cuadro que representaba á Jesucristo. E l rey r e u n i ó su consejo 
de magnates y les p r e g u n t ó si convenía ó no adoptar la nueva 
rel igión. Uno de los jefes se levan tó y dijo á la asamblea : « Qui
zás recuerdas, ¡ o h r e y ! una cosa que sucede á veces en los 
días de invierno cuando estás sentado á l a mesa con tus gue
rreros. T u fuego es tá encendido y caliente tu comedor, mientras 
que fuera sólo hay l luvia, nieve y tormenta. Entonces aparece 
un pajarito que atraviesa la sala, entrando por una puerta y 
saliendo por otra. Este pequeño instante, durante el cual per
manece en el interior, le es grato, pues no siente frío n i calor; 
pero el bienestar pasa pronto; el pájaro se va , y del invierno 
vuelve al invierno. Ta i me parece t a m b i é n l a vida de fos hom
bres sobre la t ierra, en comparac ión del tiempo incierto y des
conocido que hay m á s allá. Aquella aparece por corto tiempo, 
¿pe.ro cuál era el tiempo que hab ía antes, y cuál el que viene 

http://%c2%bfpe.ro
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después ? Nada sabemos; por esto digo que si la nueva rel igión 
puede e n s e ñ a r n o s algo m á s cierto, merece que la adoptemos. » 
E l cristianismo agradaba á aquellos b á r b a r o s serios, porque 
les hablaba del más a l l á . 

2 3 0 . Los mis ioneros h a b í a n rec ib ido encargo del r o 
m a n o pon t í f i ce de no atacar v io lentamente l as ant iguas 
creencias . 

Conviene no destruir los templos de los ído los ; al contrario, 
debemos conservarlos y consagrarlos a l servicio del verdadero 
Dios, pues mientras l a nac ión vea subsistir los antiguos lugares 
de su devoción, se inc l ina rá m á s á frecuentarlos, porque así lo 
quiere la costumbre. Los hombres de esta raza tienen la prác t ica 
de inmolar bueyes en sus sacrificios : es necesario que este uso 
sea transformado por ellos en solemnidad cristiana. Déjeseles 
construir c a b a ñ a s de ramajes en torno de los templos transfor
mados en iglesias; que se r e ú n a n y lleven allí sus animales, 
los que entonces se rán inmolados, no como ofrenda á los de
monios, sino en honra de Dios. » 

L o s anglos y los sajones no pers igu ie ron á los mis ione
ros y fueron c o n v i r t i é n d o s e poco ó poco, has ta e l punto de 
que en e l siglo V I H , toda I n g l a t e r r a se .habla hecho c r i s 
t i ana . 

2 3 1 . C o n v e r s i ó n de A l e m a n i a . — L o s germanos que 
quedaban en A l e m a n i a fo rmaban v a r i a s naciones , todas 
paganas t o d a v í a en e l siglo V I . Unos monjes i r landeses e m 
pezaron' e l t rabajo de su c o n v e r s i ó n . 

S a n W u l f r á n l o g r ó que Radbod , duque de los f r i sones , 
se de ja ra bau t i za r ; pero en e l momento de en t ra r en l a 
p i l a , e l duque p r e g u n t ó d ó n d e estaban sus antepasados, y 
como le .contestasen que en e l inf ie rno , d e c l a r ó que no 
q u e r í a ser c r i s t i ano , p a r a no verse separado de e ü o s . A l 
fin un a n g l o - s a j ó n que se l l a m a b a W i n M d o , pero que r e c i b i ó 
e l sobrenombre de Bonifacio., m e r e c i ó que se le l l a m a r a 
t a m b i é n e l apóstol de los germanos. 

E s t e mis ionero h a b í a sido recomendado á los jefes ger
m á n i c o s por Garlos Mar te l , que lo e ra de los f rancos . G r a 
c ias á esta p r o t e c c i ó n pudo Bonifacio penet rar has t a e l co
r a z ó n de A l e m a n i a , y a l l í c e l e b r ó reuniones , d e r r i b ó 
á r b o l e s sagrados, c o n v i r t i ó á cierto n ú m e r o de jefes , hizo 
p roh ib i r e l cul to de los í d o l o s , y a c a b ó por establecerse en 
Maguncia con el t í t u l o de arzobispo. 
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232. T o d a v í a quedaba u n pueblo pagano, los sajones, 

en e l p a í s del Wese r (Westfal ia y H a n n ó v e r ) ; pero Garlo-
magno oblig6 á sus jefes á baut izarse , a l cabo de s a n 
gr ientas guer ras . D e s p u é s e s t a b l e c i ó obispos y monjes en 
el p a í s , l es s u m i n i s t r ó abundantes recursos , y ' d e c r e t ó 
p e n a de muerte contra todo s a j ó n que adorase sus an t i 
guos dioses ó que fa l tara en l a observanc ia de los ayunos 
prescr i tos por l a Ig le s i a . Con esto, A l e m a n i a en tera fué 
cristiana y afecta al Papa, lo m i s m o que I n g l a t e r r a . 

JLOJi REINOS IIÁKBAUO*. 

233. Restauración del régimen imperial. — Los 
reyes b á r b a r o s establecidos en el i m p e r i o no q u e r í a n des
t r u i r l a s ins t i tuc iones de é s t e ; su deseo hubiese sido ocu
pa r el puesto del emperador , hace r l eyes , j uzga r , cobrar 
impues tos , gobernar , en u n a pa labra como e l emperador 
h a b í a gobernado. A s i l o h i c i e r o n en el siglo V los reyes de 
los burgondas, de los visigodos y de los v á n d a l o s , y en el V I 
e l r é y de los ostrogodos de I t a l i a , Teodor ico . 

L o s reyes f rancos de l a G a l i a e ran m á s b á r b a r o s ; s i n 
embargo, t a m b i é n t ra taban de gobernar k la romana. 

E l rey Ghi lper ico h a c í a versos la t inos , « cuyos pies cojea
b a n todos » ; ade
m á s i n v e n t ó n u e 
vas l e t r a s , se, o, 
th, w, y o r d e n ó á 

• sus condes que 
m a n d a s e n r a s p a r 
con p i ed ra p ó m e z 
los pergaminos de 
los l i b ros de ense
ñ a n z a en- l as es
cuelas p ú b l i c a s , 
p a r a esc r ib i r los 
o t ra vez con l a s 
nuevas l e t r a s . 

334. Los caro-
lingios. — L o s 
reyes de F r a n c i a no lograron conver t i r en s ú b d i t o s d ó c i l e s 
á sus b á r b a r o s . P o r él contrar io , p a r a conservar en torno 

Trajes carolingios. 
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suyo á sus guerreros , t uv i e ron que concederles poco á p o c o 
domin ios rea les , y as i se empobrecieron de t a l modo, 
que casi no les q u e d ó n i n g ú n poder. Á e s t ó s ú l t i m o s sobe
ranos de l a f a m i l i a de Clodoveo, es á los que se h a dado 
e l nombre de reyes holgazanes. 

E n l a parte o r i en ta l de l r e ino , h a c i a las A r d e n n e s , e x i s t í a 
u n a f a m i l i a de grandes propietar ios m u y respe tada y que 
se h a c i a obedecer por todos los guerreros de su p a í s . E l 
je fe de esta f a m i l i a se h a c í a l l a m a r duque de los francos. 

Es tos duques obl igaron á los guerreros francos á seguir 
sus ó r d e n e s y con e l t i tu lo de mayordomos de palacio fueron 
los verdaderos s e ñ o r e s de todo e l r e ino . A l cabo de medio 
s iglo quiso uno de el los , Pep ino e l Breve , tener e l título 
de rey. C o n s u l t ó s e a l papa Z a c a r í a s y é s t e c o n t e s t ó que 
q u i e n p o s e í a e l poder r e a l d e b í a d is f ru tar t a m b i é n de los 
honores que é s t e l l eva consigo. » (752). E n consecuencia , 
Pep ino fué proc lamado rey de los francos. 

CitRIiOMAft iVO. 

3 3 5 . R e s t a b l e c i m i e n t o d e l i m p e r i o . — Car los e l 
Grande , €arloinagno, hi jo de Pep ino , s o m e t i ó a l frente 
de sus guer reros todos los pueblos de A l e m a n i a ; por e l 
este l legó has ta e l Elba y por el oeste has ta e l Ebro. S u i m 
perio abrazaba l a Francia, l a Alemania y l a Italia del 
norte. E n aque l l a é p o c a , los papas no se s e n t í a n seguros 
en su c iudad de R o m a , pues t e n í a n que t emer a l m i smo 
t iempo á los lombardos que h a b í a n conquistado e l p a í s que 
a u n l l e v a su nombre , y á los emperadores de Bizanc io , que 
se cons ideraban como los s e ñ o r e s de I t a l i a ; y aun en l a 
m i s m a R o m a no s iempre t e n í a n fuerza bastante p a r a ha 
cerse respe tar . E l papa L e ó n I I I estuvo á punto de perecer 
en u n m o t í n ; se sa lvó huyendo , pero d e s p u é s de ser her ido 
y pisoteado. 

2 3 6 . L o s soberanos p o n t í f i c e s necesi taban, pues, u n 
protector poderoso. Gar lomagno se m o s t r ó dispuesto á 
s e r l o . 

Habiendo ido á R o m a en e l a ñ o 800, e l papa lo u n g i ó y 
lo p r o c l a m ó emperador. S e g ú n ref iere su amigo Eg inha rdo , 
Car lomagno no h a b í a preparado esta ce remonia , l i m i t á n 
dose á ceder á los deseos del papa ; pero exceptuando m u y 
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contadas ocasiones, se n e g ó s i empre a ves t i r e l traje i m p e 
r i a l , y l l e v ó su u n i f o F m e f r a n c o , e l p a n t a l ó n de h i lo sujeto 
con unas bandas , l a t ú n i c a de l a n a m a n t e n i d a por u n c i n -
tu ron y e l ancho n í a n t o . 

237. E s t a c o r o n a c i ó n no a u m e n t ó e l poder de Garlo-
magno ; pero no por esto de jó de ser u n acontec imiento 
impor tan te . E n adelante existe en Occidente u n emperador 
que e l papa y todos los obispos reconocen como su sobe
rano y que se convier te en protector nato de l a Ig l e s i a . H a y 
dos poderes oficiales, e l Papa y e l Emperador, que go
b ie rnan en c o m ú n a l pueblo y a l c lero . 

238. E l e j é r c i t o . — Car lomagno fué sobre todo u n jefe 
de guerreros, que r e a l i z ó durante su v i d a c incuenta y tres 

Jinete y peón ó infante en tiempo de Carlomagno. 

expedic iones m i l i t a r e s . P a r a poder sostener estas guerras, 
incesantes , e ra preciso que e l pueblo fuese u n e j é r c i t o . 
Con arreglo á las cos tumbres de las naciones g e r m á n i c a s ^ 
todos los propietarios e ran a l m i s m o t iempo soldados. 
Cuando e l rey q u e r í a en t ra r en c a m p a ñ a , les mandaba que 
se r eun ie sen en u n punto dado, y e ra necesario es tar presto 
a l d ia siguiente de rec ib i r l a o rden . L o s que fa l taban á l a 
ci ta pagaban u n a enorme m u l t a {heerbann). L o s obispos y 
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los abades d e b í a n hacer exactamente lo m i s m o oue lo s 
seglares. , ^ 

2 3 9 . He aqu í una carta de convocatoria dirigida a l abad de 
Fulda : « Os mandamos que estéis en el punto de cita el 20 de 
Jumo con Yuestros hombres armados y equipados convenien
temente. Iréis a dicho sitio en disposición de poder combatir 
donde quiera que os lo mandemos, esto es, con vuestras armas 
herraimentas y provisiones. Cada jinete t e n d r á un escudo una 
lanza, una espada, otra corta, un arco y un carcax lleno. Llevaréis 
en los carros instrumentos de distintas clases, hachas, paletas 
barrenos, azadas, palas de hierro y d e m á s herramientas nece
sarias al ejercito. Haréis provisiones de v íveres para tres me-

. ses, y de armas y trajes para seis. » 

240. L o s guerreros t e n í a n que a r m a r s e y equiparse k 
s u costa. L o s menos r i cos a c u d í a n á pie , a rmados con u n 
largo escudo; pero cuantos p o s e í a n medios bastantes p a r a 
e l lo , h a c í a n l a c a m p a ñ a á caballo y cubiertos con u n a 
armadura de h ie r ro . 

Cuando los combatientes pud ie ron vestirse á su antojo 
pref i r ie ron na tu ra lmen te e l equipo que m á s los preservaba 
de l pel igro . P o r esto fué que los peones ó infantes desapa
rec ie ron de los e j é r c i t o s , y á fines de l siglo I X no quedaron 
en l a E u r o p a occidenta l m á s guerreros que los de k ca
ballo, cubier tos de h i e r r o . Esos son los caballeros de l a 
edad med ia . -

2 4 í . L a s e s c u e l a s y l a s l e t r a s . - Car lomagno 
amaba las le t ras , con ese amor senci l lo que los hombres 
incu l tos s ienten cas i s i empre por lo que e s t á esc r i to ; t am
b i é n cons ideraba que su culto e r a inseparable de l de l a 
r e l i g i ó n c r i s t i ana . 

E l emperador escr ib ía en 787 : « E n la mayor parte de las 
cartas que desde muchos conventos nos han escrito en los ú l 
timos tiempos para hacemos saber que los monjes que en ellos 
ü a b i t a n multiplican sus oraciones por nuestra dicha, hemos ob
servado sentido muy recto á la par que poco culta expres ión . 
A s i es que hemos empezado á temer que, faltando ciencia en l a 
manera de escribir, hubiese t a m b i é n mucha menos inteligencia 
de la que se necesita pa ra interpretar ios libros santos. E n con
secuencia, os exhortamos á rivalizar en celo para instruiros 
a fin de poder penetrar fáci lmente y con mayor seguridad, los 
mís tenos de las Santas E s c r i t u r a s . » * » . * 
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242. P o r esto o r d e n ó que cada ca ted ra l y cada con
vento t u v i e r a n su escuela. E n su corte h a b í a una , l l a m a d a 
del palacio, reg ida por e c l e s i á s t i c o s de su cap i l l a , y á 
cuyas lecc iones a s i s t í a en ocasiones e l soberano. L o s n i ñ o s 
a p r e n d í a n a l l í á leer , á escr ib i r , á c a n t a r l o s of ic ios; de 
estos d i s c í p u l o s sacaba Gar lomagno sus obispos y sus 
abades . 



V I . E L F E U D A L I S M O . 

2 4 3 . R u i n a de l i m p e r i o . — E l imper io de Car lomagno 
no fué duradero . L o s francos no p o d í a n perder l a cos tum
bre de cons iderar l a n a c i ó n como dominios que, a l m o r i r e l 
r ey , deben repar t i r se por igua l entre sus h i jos . 

E l imperio franco se d e s m e m b r ó en 843, r epa r t i éndose entre 
los nietos de Carlomagno. Á partir de entonces hubo tantos 

reinos como 
hijos de reyes, 
u n a s v e c e s 
m á s , otras 
menos. E L t i 
tulo de empe
rador, que no 
podía ser re 
partido,no era 
ostentado m á s 
que por un 
solo rey, pero 
casi siempre 
por el menos 
poderoso, el 
de Italia ; y á 
partir de 924, 
y a no 1 hubo 
nadie que lo 
llevase'. 

E l imper io 
franco des
a p a r e c i ó p a 
r a s iempre . 
L a sociedad 
se r e n o v ó , y 

é n e l siglo X dio p r inc ip io u n nuevo r é g i m e n , que d u r ó 
has ta fines d e l X V . 

2 4 4 . L o s c a b a l l e r o s , —D e s d e l a é p o c a de Car lomagno , 
todos los hombres d u e ñ o s de su persona d e b í a n ser so lda-

Caballero vestido con 
su armadura. 

Caballeros vestidos con 
la loriga. 
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dos. E l que no quiso s e r v i r ó no pudo equiparse, d e j ó de 
ser comple tamente l i b r e . Sólo los hombres de, a rmas t u v i e 
r o n i m p o r t a n c i a en l a sociedad. 

Á p a r t i r del siglo I X , e l hombre de a rmas combate s i e m 
pre á cabal lo , a rmado con u n a espada de acero y u n a 
l a rga lanza de m a d e r a de f resno; los golpes los p a r a con 
e l escudo, que e ra de cuero y de m a d e r a . P a r a l a ba ta l l a , 
se pone u n a t ú n i c a cub ie r t a de ani l los de h i e r r o , l a ar
madura. Á fines del siglo X I este objeto es reemplazado por 
u n a c a m i s a de ma l l a s de h i e r ro , que sube has ta l a ba rba ; 
es l a cota de malla ó loriga j l a cabeza es p r e se rvada 

Caballeros batallando. 

median te e l yelmo de acero y l a c a r a por u n a ce
lada. Es t e a rmamen to es pesado y c o m p l i c a d í s i m o . P r e 
c i s a u n a la rga p r á c t i c a p a r a usa r lo y se neces i ta u n cr iado 
n a d a m á s que p a r a l l e v a r e l escudo y a ta r e l ye lmo y l a 
cota de m a l l a . 

245. E n e l siglo X I , los hombres de a r m a s acaban por 
fo rmar u n a clase h e r e d i t a r i a . E n u n a f a m i l i a de caballe
ros , los h i jos eran cabal leros y las h e m b r a s no se casaban 
sino con cabal leros ; y era preciso s e i ; h i j o de tal p a r a tener 
derecho á en t ra r en l a clase. Y a entonces é s t o s no se con
ten ta ron con ser hombres libres, sino que se l l a m a r o n 
hidalgos ó nobles. 
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246. Los señores. — E n t r e los cabal leros h a b í a m u 
chos grandes propie ta r ios ; que se l l a m a b a n barones (esto 
es , hombres) , señores (es decir , amos) , hombres r icos 
(neos Komes), en a l e m á n herr j en l a t í n dominus, esto es, 
propietar ios . S u m u j e r se denominaba señora, rica hem
bra ó dama {domina, d u e ñ a ) . 

247. Pleito homenaje y feudo. — Desde t iempos de 
Car lomagno t e n í a n los guerreros b á r b a r o s l a costumbre de 
j u r a r a l jefe que los s o s t e n í a , que le p e r m a n e c e r í a n s i e m 
pre fieles, y que c o m b a t i r í a n s i empre por é l . A l p res ta r e l 
guerrero este j u r a m e n t o y a l r ec ib i r lo e l jefe , se u n í a n por 
toda l a v i d a ; é s t e l l a m a b a a l p r i m e r o m i flel, m i hombre 
ó m i T a s a l l o (esto es, s e r v i d o r ) , e l vasa l lo d e c í a señor a l 
je fe , lo a c o m p a ñ a b a en l a guer ra y hasta le s e r v í a á l a 
mesa , siendo a l mi smo t iempo cr iado y c o m p a ñ e r o de a r 
m a s . E l s e ñ o r r ecompensaba sus serv ic ios a l i m e n t á n d o l o , 
s u m i n i s t r á n d o l e a rmas , vest idos y u n caba l lo ; y en oca
siones, has ta l e c o n c e d í a u n dominio t e r r i t o r i a l . 

248. L a costumbre de pagar los vasal los d á n d o l e s 
t i e r r a s se hizo general en F r a n c i a á fines del siglo I X , t a l 
vez porque en este p a í s e r an r a ro s los hombres de a r m a s . L a 
t i e r r a otorgada como precio de se rv ic ios se l l a m ó feudo. 
No t a r d ó en establecerse como reg la absoluta que todo vasa
llo d e b í a r e c i b i r u n feudo y que no se p o d í a tener uno de 
é s t o s s i n conver t i r se en vasal lo de l propie tar io . Cuando e l 
vasa l lo m o r í a , su hi jo t e n í a derecho á ocupar su puesto 
L o s cabal leros establecidos de padre á hi jo en u n feudo 
fueron h a c i é n d o s e poco á poco independientes de los 
s e ñ o r e s . Es to s prestaban á su vez plei to homenaje á otros 
m á s poderosos, y dec la ra ron haber rec ib ide de ellos en 
feudo su propiedad. Los duques y los condes j u r a r o n ante 
e l r e y , que les otorgaba sus gobiernos. As í pues, cas i todos 
fueron a l m i s m o t iempo s e ñ o r e s y vasal los , y cas i todas 
las t i e r ras se cons ide ra ron como feudos. De a h í v ino e l 
nombre de régimen feudal. 

249. E l vasal lo presta á su s e ñ o r u n j u r a m e n t o que 
lo obliga toda l a v i d a : es el pleito homenaje, l l amado a s í 
porque hace del vasa l lo e l hombre d e l s e ñ o r . 

E l vasal lo promete á é s t e fidelidad, ayuda y consejo : 
fidel idad, esto es, no causar le d a ñ o , no combat i r lo no 
atacar á su m u j e r n i á sus h i j o s ; - a y u d a ó as i s tenc ia , 
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dec i r , combat i r en su favor, p res ta r le su for ta leza y aun 
dar le dinero ; consejo, esto es, ponerse á su lado p a r a 
g u i a r l o y , sobre todo, p a r a ayudar lo á j u z g a r . 

250. Los clérigos.—Los c l é r i g o s (miembros de l clero) 
no só lo e ran respetados como servidores de Dios , sino que 
t a m b i é n disfrutaban de mucho p o d e r í o por sus r iquezas . 
En tonces se c r e í a que l a m a n e r a m á s segura de hacerse 
pe rdona r los pecados y de sa lvarse e r a da r propiedades á 
a lguna ig les ia ; e l patrono de l templo y los monjes sus 
servidores recompensaban a l donador in tercediendo con 
Dios en su favor . 

L a s esc r i tu ras de d o n a c i ó n empiezan con f r ecuenc ia por 
esta f ó r m u l a : « P a r a e l remedio de m i a l m a y de las de 
m i s mayores . » De este modo e l clero r e c i b í a poblaciones 
en te ras , que le e ran regaladas por los grandes s e ñ o r e s . 
Na tu ra lmen te , los obispos y abades que r e g í a n esos imensos 
domin ios se c o n v e r t í a n en personajes p o d e r o s í s i m o s . 

251. L o s v i l l a n o s — L a t i e r r a p e r t e n e c í a á las igles ias , 
á los s e ñ o r e s , á l o s cabal leros , grandes propie tar ios todos,-
que no cu l t ivaban por s i m i s m o s ; d i v i d i ó s e l a en extensos 
domin ios l l amados villas (del l a t í n v i l l a , p ropiedad) . E n 
genera l , u n a v i l l a e r a lo que nosotros l l a m a m o s u n a a ldea , 
y e l terreno que abrazaba v e n d r í a á tener lo quehoy u n t é r 
mino m u n i c i p a l . Cas i todas l a s aldeas de F r a n c i a y de 
E s p a ñ a proceden de uno de esos dominios de l a edad 
m e d i a . 

Los campesinos que habitaban esas vil las tomaron su nom
bre y se llamaron « i l l a i i o s ; éstos no eran propietarios del 
suelo, sino que se limitaban á cultivarlo. L a mayor parte de 
ellos descendían de los antiguos esclavos de los propietarios y 
llevaban todavía el nombre romano del esclavo ; se les denomi
naba « i e r v o ü (serta). S in embargo, el siervo no era lo que ha
bía sido el esclavo romano : estaba adscrito á la t ierra, pose ía 
una familia, una casa y un campo, y y a su dueño no pod ía 
arrancarlo al punto de su residencia para venderlo en otra 
parte, n i apoderarse de su mujer ó de sus hijos, n i siquiera p r i 
varlo de la casa y de la hacienda que fueran concedidos á sus 
mayores. 

252. Condición de los villanos. — E n u n a gran p ro 
piedad de l a edad m e d i a h a y dos c lases de t e r r enos : unos 
(y estos son l a m a y o r parte) fueron cedidos á los l a b r a -
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dores, que los cu l t i van y son d u e ñ o s de sus productos ; otros 
(casi s iempre los inmedia tos á l a r e s idenc ia del s e ñ o r ) son 
de l p ropie ta r io , y los campesinos t i enen que t raba ja r los , 
sembrar los y recoger l a cosecha, que pertenece en te ra 
mente a l d u e ñ o . 

253. E n nuestros días, los cultivadores que no son propie
tarios, trabajan á jornal ó tienen un arrendamiento ; en la edad 
media aquellos son a l mismo tiempo arrendatarios en su pro
piedad y jornaleros en la del s e ñ o r ; y son esto de padre á hi jo; 
ya el propietario no puede privarlos de la t ierra que ocupan, 
y que heredan como una propiedad. Pero en cambio, tienen 
que soportar bastantes cargas : 1°. deben al propietario el dere
cho de arriendo (el censo), diversas contribuciones (pedios, de 
ahí el nombre de pecheros), tributos en trigo, avena, huevos y 
gallinas; á todo lo cual se llama costumbres, porque las deter
mina el uso. 

2°. Deben i r á trabajar, sembrar, picar, segar, coger leña , lle
var paja á i a t i e r r a del s e ñ o r ; estas son las prestaciones. 

3o. Tienen que llevar á moler su trigo en el molino del s e ñ o r ; 
que hacer su pan en el horno de éste ; que prensar su uva en su 
lagar, pagando un tanto por todos estos servicios. E n el mer
cado tienen que emplear la medida y los pesos del señor , pa
gando t amb ién por ello-

4°. Es tán sometidos á la justicia del señor . S i cometen una 
falta contra lo que está mandado, pagan una multa al propie
tar io; cuando se trata de un crimen, el señor los condena á 
muerte y les confisca todos sus bienes. » 

254. ha jus t ic ia , quiere decir, el derecho de imponer multas, 
constituye una renta para el señor . 

Este dice : m i jus t ic ia de tal ó cual dominio, y puede ven
derla, darla en feudo, repartirla entre sus hijos ; con frecuencia 
ocurre que un caballero posee la mitad ó la cuarta parte de la 
justicia de una aldea, ó sobre algunas casas. E n rep resen tac ión 
de este derecho, el señor levanta en su propiedad una horca, 
que es denominada patibularia ó potencia (de poder); los ladro
nes que allí son colgados constituyen clara prueba de su dere
cho. Cuando dos señores se disputan l a justicia de un pueblo 
(cosa frecuente) los servidores del que reclama van á descolgar 
a l ahorcado y lo colocan en la horca de su propio amo. S i el 
pleito termina en favor del que m a n d ó ahorcar, el otro tiene 
que devolverle el cuerpo de la vic t ima ó, si y a no es posible, 
una camisa rellena de paja que lo representa. E l ganancioso 
vuelve á hacer ahorcar el cadáver ó l a efigie del muerto. 

255. S i n embargo de todo esto, los v i l l a n o s se encuen -
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t ran en condic iones mucho menos p reca r i a s que los c u l t i 
vadores esclavos de l a a n t i g ü e d a d ; pero a ú n no son 
verdaderamente l i b r e s . L o s cabal leros los desprec ian 
porque t r aba jan l a t i e r r a y no t ienen a r m a s : en su boca , 
l a p a l a b r a vil lano es u n a i n j u r i a y signif ica bajo y cobarde. 

I A A H C O S T U M B R E S F E U » . * . I Í E S . 

256. Las guerras. — L o s cabal leros t e n í a n l a c o s t u m 
bre de bat i rse unos con o t ros ; esta cos tumbre se c o n v i r t i ó 
en r eg la . Todo hombre de a rmas tiene e l derecho de 
guerra; por u n insu l to , por u n a d i spu ta r e l a t i v a á u n a 
propiedad , e l cabal lero e n v í a á su adversa r io su guante ó 
algunos pelos de su manto de p i e l e s ; esto es u n reto, u n a 
d e c l a r a c i ó n de guer ra . L o s vasal los y los par ien tes de los 
dos enemigos t i enen que tomar parte en l a guer ra , q u i e r a n 
ó no . Y ' en efecto, se a r r o j a n sobre los dominios de l con
t r a r i o , arrebatan-los ganados de sus cu l t ivadores , q u e m a n 
sus casas , s i t i an su cast i l lo y t ra tan de apoderarse de él 
p a r a obligarlo á pagar resca te . 

257. Hecha de este modo, la guerra es un juego y un comer
cio. E l primero no es muy peligroso para hombres armados de 
la cota de mallas. Hé aqui en qué t é r m i n o s refiere Orderico Vital 
l a batalla de Brémule (1119) entre los reyes de Francia y de I n 
glaterra. « UO caballeros quedaron en poder del vencedor; pero 
de unos 900 que h a b í a n combatido, sólo sé que murieran 3. E n 
efecto, todos ellos estaban completamente cubiertos de hierro y 
procuraban no hacerse d a ñ o ; m á s que destruirse, lo que que r í an 
mutuamente era prenderse. » 

258. S u c e d í a t a m b i é n á menudo que los cabal leros c o n s i 
deraban m á s c ó m o d o desva l i j a r á los campesinos y m e r 
caderes y entonces l a gue r ra se c o n v e r t í a en bando le r i smo . 
E n todas partes h a b í a s e ñ o r e s como ese T o m á s de Mar le , 
que d e t e n í a á los comerciantes en los c a m i n o s , se apode
r a b a de sus bagajes, los encerraba en u n calabozo, y los 
tor turaba has ta que c o n v e n í a n en pagarle rescate . 

259. Torreones y castillos. — E n t iempos t an re 
vuel tos t uv i e ron los s e ñ o r e s neces idad de for t i f icar sus 
moradas . 

E n el siglo X , l a fortificación es a ú n muy rudimentaria : re-
áúcese á un foso profundo, defendido exteriormente por un ta-

SSIGMOBOS. — Compendio. 6 
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lud provisto de una empalizada. E n medio de este recinto se 
alza un mont ícu lo , la mota (de ahí una mota de t ierra) ; en su 
cima está l a casa del señor , compuesta exclusivamente de ua 
to r r eón de madera, cuya puerta se halla mucho más alta que el 
n ive l del suelo, de tal manera que no se puede entrar en la gua
r ida sino pasando por un tablón movible y pendiente, que baja 
desde la puerta hasta la parte exterior del foso. Y para que el 
enemigo DO pueda quemar la torre, se la cubre con pieles de 
animales acabados de matar. Esta grosera cindadela se llama 
torreón ó castillejo, y es la morada del señor. 

Más adelante, en el siglo X I , empezaron á reemplazar las em-

Castillo del siglo xn (Goucy). 

palizadas y el t o r r eón de madera por una mural la y una torre 
de piedra, parecidas á las que los romanos fabricaban en torno 
de sus plazas fuertes; esas fortalezas rec ib ían el nombre de 
castillos (del la t ín castel), esto es, pequeñas fortalezas. - E l 
de los siglos X I I y X I I I es y a un recinto de piedra, con ierres 
en sus ángulos , y rodeado de fosos profundos ó de precipicios por 
todas partes. Guando esto ha sido posible, se le ha construido 
en un punto fortificado por la naturaleza, en el borde de una 
colma abrupta ó de una roca cortada á pico, ó en una l lanura 
sobre un t e r r a p l é n art if icial ; lo principal es ingeniarse para 
acumular ios medios de defensa. E l enemigo que se presenta 
encuentra ante todo una obra avanzada, la barbacana^ depués 
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el foso, que los habitantes del castillo atraviesan por un p u e n t e 
l e T a d i z o sostenido con cadenas y al fin una empalizada. Una 
vez atravesado todo esto, llega al muro del recinto, que es muy 
grueso. Los defensores, apostados en el camino de ronda que se 
extiende por l a parte interiortde la muralla, lanzan piedras y fle
chas por las a l m e n a s (que son los huecos que se dejan en la 
parte superior del muro) y por las troneras. Dentro del castillo 
hay alojamiento para las gentes del castillo y los guerreros, las 
cocinas, las cuadras, los graneros, la capilla y la morada del 
señor . És ta consiste en una torre colosal (la de Beaugency, que 
es del siglo X I , tiene 40 metros de alto y 24 de ancho; l a de 
Coucy (ambas en Francia) del siglo X I I , 64 metros de alto y 31 
de ancho). Aquí es donde se encuentra la gran sala de honor, 
en que el dueño del castillo recibe á sus huéspedes (ún icamente 
los grandes señores poseen fuera de su morada una sala de ce
remonia, el palacio) ; allí está su dormitorio, el de su familia, 
su tesoro y sus archivos : en lo alto de la plataforma se encuen
t ra una p é q u e ñ a casucha [garita], desde donde vigi la un centi
nela los alrededores; en l a parte inferior, dos pisos por bajo de 
t ierra, la p r i s ión , sombr ía y h ú m e d a , á l a cual se baja sola
mente por una escalera. S i el enemigo penetra en el recinto, los 
sitiados se refugian en el t o r r e ó n y lo defienden palmo á palmo, 
piso por piso, ayudados en esto por lo estrecho de l a esca
lera* * • • 1 • 

2 6 0 . L a c a b a l l e r í a . — L a s a r m a s de cabal lero son 
pesadas ; p rec i sa , pues, a p r e n d e r á m a n e j a r l a s ; y como 
cons t i tuyen u n pr iv i leg io , es necesar io haber sido au tor i 
zado p a r a usar las . Nadie nace caballero, a u n cuando se sea 
r e y ; esta es u n a r eg la absoluta . Á t a l c a t e g o r í a no se l l ega 
s ino d e s p u é s de u n aprendiza je y de u n a c e r e m o n i a . 

E l j o v e n gent i lhombre debe ejercitarse en m o n t a r á 
cabal lo , en e l manejo de l a l a n z a y de l a espada y en sub i r 
por las escalas de asalto. E s t e ap rend iza je lo e f e c t ú a , y a 
en casa de su padre , y a en l a de u n amigo de é s t e , a donde 
se le e n v í a . 

P o r a lgunos a ñ o s , nues t ro aprendiz es escudero ó lacayo, 
qu ie re deci r , c r i a d o ; l l e v a l as a rmas de su s e ñ o r , conduce 
y g u í a sus cabal los , le a y u d a á ponerse su a r m a d u r a , l e 
s i rve á l a m e s a y lo desnuda pe ra meterse en c a m a . 

Cuando e l escudero l lega á l a edad de hombre , neces i t a 
que u n cabal lero lo reciba solemnemente en l a c a b a l l e r í a . 
A l p r inc ip io esta ce remonia fué m u y senc i l l a : e l caba l le ro 
entregaba a l novic io l a s a r m a s de su c lase , e l escudo, l a 
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cota de m a l l a y l a l a n z a ; d e s p u é s de lo cua l l e daba en l a 
n u c a u n fuerte p u ñ e t a z o . 

E s t o se l lamaba a m a r á uno caballero. 
Todo escudero t iene derecho á ent ra r en l a c a b a l l e r í a ; 

pero neces i ta ser bastante rico p a r a equiparse y mantene r 
á su vez u n escpdero y cr iados . P o r esto es por lo que l a 
m a y o r parte de los gent i leshombres se quedan de e s c u 
deros toda l a v i d a . 

2 6 1 . C o s t u m b r e s d e los c a b a l l e r o s . — L o s nobles de 
l a edad m e d i a no se d i s t i n g u í a n de los v i l l anos n i en l a i n s 
t r u c c i ó n n i por l a bondad de su c a r á c t e r . L a m a y o r parte 
de ellos no s a b í a n leer . 

Ricardo Corazón de León, modelo de la cabal ler ía , m a n d ó du
rante una guerra contra Fel ipé Augusto, que sacaran los ojos á 
quince prisioneros, y los envió en semejante estado al rey de 
Franc ia , dándoles como guía uno fle ellos, al cual hab ían dejado 
un ojo. Felipe Augusto contes tó haciendo lo mismo á quince 
caballeros ingleses y mandándo los á dar con su rey, guiados por 
una mujer, « á fin de que, dice su panegirista, nadie pudiera 
creerlo inferior á Ricardo en fuerza y valor, n i imaginarse que 
le t en ía miedo. » 

Es ta vida de aventuras hizo feroces á los cahalleros ; pero les 
dio algunas de las virtudes que exige la guerra, el valor y el 
orgullo. E l caballero cumplido que cantan los poetas y que to
dos se esfuerzan en imitar es el hombre de pro. 

2 6 2 . E l h o n o r . — E l cabal lero modelo es e l hombre 
valeroso, arrogante y l e a l , que n u n c a retrocede, que no 
fal ta n u n c a á su pa l ab ra y que, j a m á s to lera u n insu l to . 
Valor, lealtail, dignidad son en adelante y s e g u i r á n 
s iendo las cual idades dominantes del gent i lhombre . 

E l caba l le ro se h a r á ma ta r s i n provecho p a r a nadie , só lo 
porque no se sospeche que h a tenido miedo. 

S u orgul lo por ser noble y soldado es grande. P e r s u a 
dido de su d ignidad , no to le ra que nadie dude ó parezca 
duda r de e l l a . Ninguno puede pegar le , n i insu l t a r lo , n i 
con t radec i r l e , pues esto es suponer que h a podido m e n t i r . 
P o r su par te , no to le ra n i u n golpe, n i u n a i n j u r i a , n i u n 
mentís: s i no venga ra l a a f renta en l a persona de qu ien 
se l a h a hecho, q u e d a r í a deshonrado ante sus pares y ante 
sí m i s m o . Este sent imiento es e l honor, producto de u n 
orgullo y de una v a n i d a d igua lmente in tensas , que p resu-
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pone u n a e levada idea de s i m i s m o y e l deseo de que los 
d e m á s l a compar t an . L o s griegos y los romanos no tuv ie ron 
pa labra p a r a e x p r e s a r l a ; este sent imiento nace en l a edad 
m e d i a , y s e g u i r á siendo has ta nuestros dias e l d is t in t ivo 
¿ e l verdadero gent i lhombre . 

E l i € iOBIEB!VO F E U D A I i . 

263. Omnipotencia de los propietarios. — Desde el 
siglo X e l r e y no es bastante fuerte p a r a hacerse obedecer. 
C a d a s e ñ o r , seglar ó e c l e s i á s t i c o , se h a acostumbrado á 
se r su propio d u e ñ o . Todo propietario (cabal lero ó abad) 
es en sus dominios u n a especie de p e q u e ñ o soberano. Sus 
cu l t ivadores y cr iados son sus subditos, á los cuales puede 
m a n d a r imponer m u l t a s , p render y ahorca r ; t iene su 
h o r c a , su picota y su pregonero, que en tera de sus ó r d e n e s 
á los habi tantes ; hace l a g u e r r a á sus vec inos y hasta 
a c u ñ a en ocasiones moneda . « Cada b a r ó n es soberano en 
s u baronesado », dice u n j u r i s c o n s u l t o de l s iglo XIII. 

E n cada p r o v i n c i a hay u n s e ñ o r que t iene u n t í t u l o de 
empleo ; se l l a m a c o m l e ó duque. 

Sus mayores no eran bajo Carlomagno m á s qu-Q gobernadores, 
que servían a l rey. Pero como en el siglo X el soberano no tuvo 
y a fuerza bastante para privarlos de su gobierno, aquél los se 
convirtieron en condes y duques l i e r e d i t a r i o s ; su ducado, su 
condado ha pasado á ser propiedad de la familia. 

264. E n esta é p o c a , todo propie tar io t iene sobre sus 
domin ios e l poder de u n soberano, y todo soberano dispone 
de su Es tado como u n propie ta r io . As í h a n l legado á 
« confundirse l a propiedad y l a s o b e r a n í a . » De aqu i r e 
s u l t ó que toda l a p o l í t i c a de los reyes durante l a edad 
m e d i a fué u n a política de familia ; cada soberano h a c í a 
lo que u n l ab rador de nuestros d í a s , t r a t a r de agrandar su 
h a c i e n d a y de dar p o s i c i ó n á sus h i j o s . 

265. E l rey de Francia. — E l m á s elevado en d ign i 
dad entre los s e ñ o r e s de F r a n c i a , e r a e l rey, pues t e n í a 
t í t u l o super ior a l de los d e m á s , y é s t o s le pres taban pleito 
Tiomenaje . Pero no hay que creer s i n embargo que fuese e l 
m á s poderoso: e l duque de N o r m a n d í a y e l conde deTo losa , 
p o s e í a n te r r i to r ios mayores que e l s u y o . E l plei to home
naje que estos magnates prestaban a l r e y e ra p u r a cerer 

6. 
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m o n i a , pues no les i m p e d í a que le h i c i e r a n l a g u e m u 

A l r e y le pasaba lo qxie á los restantes s e ñ o r e s ; só lo e r a 
rea lmente obedecido en sus dominios. P a r a l legar á ob 
tener esto en l a F r a n c i a ac tua l , l e fué necesario i r aumen
tando su te r r i to r io en e l curso de los s iglos, has ta hace r 
en t ra r en é l todas las provincias. 

2 6 6 . P a z y j u s t i c i a . — Nadie mant iene l a paz entre 
los p rop ie ta r ios ; a s í es que cada c u a l se hace justicia k si 
mismo. P a r a que l a paz r e ine , p rec i sa que los cabal leros 
r e n u n c i e n « á tomarse su-derecho « p o r las a rmas y que 
acepten e l fal lo de un t r i b u n a l ; t r á t a s e de r eemplaza r l a s 
guerras por p le i tos ; por esto es por lo que en l a edad 
m e d i a son s i n ó n i m a s l a s pa labras p a z y justicia. 

Guando dos propie tar ios andan en cuestiones suele-
o c u r r i r que sus vecinos los deciden á someter su que re l l a 
á u n j u i c i o de arb i t ros , ó b ien que su s e ñ o r es bastante 
poderoso p a r a obl igar los á comparecer ante su p resenc ia . 
E n este caso hace j u z g a r l a c u e s t i ó n por sus oficiales y po r 
los caba l le ros de l as c e r c a n í a s q u e entonces cons t i tuyen 
lo que se denomina tribunal d e l s e ñ o r . Pero esta j u s t i c i a 
es in te rmi ten te y á menudo impotente , pues cas i s i empre 
e l perdidoso se n iega á someterse y da de nuevo p r inc ip io 
á l a gue r ra . 

2 6 7 . E i d u e l o . — U n asunto l i t igioso se parece á una-
g u e r r a en los t r ibuna les donde j uzgan los cabal leros . 
Cuando se h a n r eun ido los dos adversar ios , se les hace 
batirse uno con ot ro ; e l vencedor gana el p le i to .Todos se 
i m a g i n a n que Dios le h a dado l a v i c t o r i a , porque t e n í a de 
s u parte l a r a z ó n . Es to es lo que se denomina l a batalla ó 
e l duelo. L o s jueces que fo rman e l t r i b u n a l se l i m i t a n á 
hace r j u r a r á sus adversar ios que creen tener de su parte-
l a j u s t i c i a , á t razar el campo donde se e f e c t u a r á e l combate 
{campo cerrado) y á v i g i l a r á los combatientes . 

2 6 8 . Los cabal leros cons ide ran el duelo como e l medio 
m á s c ó m o d o y h o n o r í f i c o de poner t é r m i n o á u n proceso; 
as í no hay d i s c u s i ó n que sostener, n i p rueba que hace r ; l a 
ú n i c a c o n t e s t a c i ó n que se da a l adversa r io es ofrecerle l a 
ba ta l l a . 

E s t a s cos tumbres estaban t a n ar ra igadas , que has ta hoy 
no h a sido posible ex t i rpa r l a s : los t r ibunales h a n s u p r i 
mido e l due lo ; pero é s t e sigue s iendo considerado como e l 



E L FEUDALISMO. 103 

ú n i c o medio de obtener j u s t i c i a en los asuntos de h o n r a ; 
es, lo m i s m o que el pundonor , u n resto de l a edad m e d i a , 
y só lo se conserva gracias á é s t e . 

269. Juicio de Dios. — E l duelo no estaba permi t ido á 
las muje res y á menudo , no se p e r m i t í a a l pueblo r e c u r r i r 
á é l . E n t o n c e s se usaba otra especie de juicio de Dios. 

Después de cantar una misa y decir oraciones solemnes para 
pedir á Dios que pusiese de manifiesto l a verdad, el acusado, 
fuese hombre ó mujer, era sometido á una prueba llamada 
ordalia (juicio). Y a se le hacía sostener en la mano durante 
algunos pasos un hierro hecho ascua, y a meter el brazo en una 
caldera de agua hirviendo : s i pocos días después no quedaba 
rastro de herida, el juicio de Dios le era favorable. También 
sol ían arrojarlos atados en un charco; si se iban al fondo gana
ban, si sobrenadaban, pe rd í an . E n el momento de echar en el 
l íquido al individuo, el sacerdote decía : « Te conjuro, oh agua, 
en nombre de Dios Todopoderoso que te ha creado para que 
satisfagas las necesidades del hombre, .... que no recibas en tu 
seno á éste s i es culpable .... y que, en ese caso, flote sobre tu 
superficie. » 

l á A ICiliESIA E N I A A EDA» HEDIA. 

270. La excomunión. — E l clero de l a edad m e d i a , 
sobre ser m á s r i co , ins t ru ido y d isc ip l inado que los seglares , 
p o s e í a - u n a fuerza i r res i s t ib le : Administraba los sacra
mentos de que nadie p o d í a p r e sc ind i r s i n su pe rmi so . No 
e r a dado casarse , n i hacer baut izar á los h i jos , n i en te r ra r 
á los muer tos , n i r ec ib i r l a c o m u n i ó n s i n e l consent imiento 
de l a I g l e s i a . 

E s t a empleaba cont ra los c r i m i n a l e s y los obstinados las 
que denominaba « a r m a s espi r i tua les ». E l culpable e r a 
excomulgado, esto es, arrojado de l a c o m u n i ó n de los 
fieles. H é a q u í l a f o r m a que se empleaba : 

« E n vi r tud de l a autoridad divina conferida á los obispos por 
San Pedro, decía el prelado, lo expulsamos del seno de nuestra 
madre ia Iglesia, Maldito sea en la ciudad, en los campos y hasta 
en su propia casa... Que n ingún cristiano le hable ó coma con 
é l ; que n i n g ú n sacerdote le diga la misa n i le dé l a c o m u n i ó n ; 
que lo entierren como á un perro. Y que su vida se extinga, 
as í como se apagan las teas que arrojamos de nuestras manos, 4 
menos de que se arrepienta y dé satisfacción. 
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271. E n e l siglo X I e m p e z ó á recur r i r se a l entredicho 
cont ra los s e ñ o r e s que no h a c í a n caso de l a e x c o m u n i ó n . 
E l c lero p r i v a b a de los sacramentos , no só lo a l s e ñ o r , s ino 
t a m b i é n á sus vasal los y en todos sus dominios no p o d í a 
y a casarse nadie , n i se daba sepul tura á los muer tos , n i se 
dejaba oir e l t a ñ i d o d é l a s c ampanas ; los habi tantes t e n í a n que 
a y u n a r y d e j a r q u e l e s c rec i e ran los cabellos en s e ñ a l de lu to . 

2 7 2 . L a s r e f o r m a s m o n á s t i c a s . — E n e l siglo X , los 
obispos y abades e ran en genera l hi jos de s e ñ o r e s ; los s a 
cerdotes y los monjes , hi jos de v i l l anos , que ent raban en l a 
Ig le s i a íün v o c a c i ó n , y a por obedecer á sus padres, y a por 
d is f ru tar de las r iquezas de a q u é l l a . Así es que unos y otros 
i n t r o d u c í a n en l a comun idad c r i s t i ana l as costumbres de l 
siglo y pasaban su t iempo cazando, bebiendo, jugando y 
r i ñ e n d o . L o s abades malgas taban los bienes de l convento 
en sostener u n a banda de aventure ros . 

Muchos de ellos no s a b í a n l ee r y h a b í a n olvidado has ta 
l a manera dt; deci r l a m i s a . L a m a y o r parte h a b í a n c o m 
prado su d ign idad á seglares y l a r e v e n d í a n á otros ecle
s i á s t i c o s ; este trafico de las cosas santas se denominaba 
simonía. L o s c l é r i g o s se h a c í a n groseros, ignorantes , avaros , 
como los la icos , y se d e c í a que l a I g l e s i a estaba infes tada 
por e l espíritu del siglo1. 

273. Es tos e s c á n d a l o s hor ror iza ron á los ec l e s i á s t i cos que 
h a b í a n pe rmanec ido ' fieles al espirita de la Iglesia y 
exc i ta ron á los m á s ardientes á fundar nuevas ó r d e n e s . 
Unos abandonaron e l mundo corrompido pa ra refugiarse 
en e l desierto : San B r u n o , que p r o c e d í a del norte de 
F r a n c i a , p e n e t r ó en las agrestes m o n t a ñ a s del Delf inado, 
con algunos c o m p a ñ e r o s y f u n d ó l a orden de los Cartujos 
( e r m i t a ñ o s que v iven en celdas) . Otros qu i s ie ron poner fm 
á los e s c á n d a l o s hac iendo que e l clero cumpliese la regla. 
A l efecto, empezaron por establecer u n a d i sc ip l ina severa 
en u n convento, que luego s i rv ió de modelo p a r a refor
mar á los d e m á s . Los grandes centros de r e f o r m a fueron 
Cluny, donde é s t a se o p e r ó en e l siglo X I , Citeaux, f u n 
dado en 1094, ambos en B o r g o ñ a , , ClairTaux, que ' e s de 
1115 y Premontré, de 1120. 

1. E n el lenguaje de la Iglesia, el siglo es el mundo. Llámase secular al lZ0JUl r 6 T 03 laÍCí,S (0UraS y Obispos) y re0ular al ^ Permanece alejado del mundo, como los conjes. 
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274. T r a t á b a s e , no de reemplazar l a an t igua reg la de 
S a n Beni to , sino de pone r l a o t ra vez en vigor, pract icando 
e l t rabajo, l a obediencia y sobre t o d ó l a pobreza. 

E l fundador de C l a i r v a u x , San B e r n a r d o , p r o h i b í a á sus 
monjes las pie les , los capuchones y las mantas , no a d m i 
t iendo n i n g ú n lu jo , n i s iqu ie ra en las iglesias : só lo per
m i t í a una cruz de m a d e r a p in tada , u n candelabro de h ie r ro 
é incensar ios de 'cobre. 

L a s ó r d e n e s re formadas prosperaron r á p i d a m e n t e : en 
e l siglo X I I t en ia G l u n y m á s de 400 monjes y s e r v í a de 
n o r m a á 2000 conventos; C i teaux tuvo á sus ó r d e n e s has ta 
1800 Conventos difundidos por toda E u r o p a . 

275. E l papado. — L o s p a p a s h a b í a n c a í d o en e l siglo X 
como todos los res tantes obispos de I t a l i a , bajo la domi
nación de los seglares. 

• Los señores medio bandidos de Roma se encastillaban en las 
ruinas de los monumentos antiguos y hac ían nombrar papa á 
quien mejor les parecía . E l emperador Enrique I I I puso t é r m i n o 
á estos escándalos , pero fué nombrando él á los papas. Más • 
tarde (1061) el concilio de Le t rán resolvió que en lo sucesivo el 
papa sería elegido por los cardenales, es decir, por los clé
rigos de Roma y por los obispos de las p e q u e ñ a s ciudades de 
la c a m p i ñ a romana. Por de pronto se siguió pidiendo al empe
rador que confirmara el nombramiento; pero no se t a r d ó en 
prescindir de tal requisito. Es ta regla de elección, que después 
se ha observado siempre, hizo al papado independiente del 
pueblo de Roma y de los soberanos extranjeros. 

276. E l Papa , sostenido por e l clero regenerado, es en 
e l siglo X I I I e l verdadero jefe del mundo cristiano. 

Comulga en un trono elevado y hace que le besen los pies. 
Sus decretales tienen fuerza de ley en toda la Iglesia; hé aqu 
cómo define en ellas su propio poder : « E l Creador, dice Ino
cencio I I I , ha establecido en el cielo de la Iglesia dos dignida
des : la principal es el papado, que preside las almas como el 
sol los días ; la menor, el poder real , rige los cuerpos, como la 
iuna las noches. E l papado es tan superior á la realeza, como el 
sol á l a luna, » — « Dios ha dado á San Pedro la mis ión de go
bernar, no sólo l a Iglesia universal , sino el mundo- Así como 
todas las criaturas del cielo, de la t ierra y de los infiernos doblan 
ante Dios la rodilla, así deben todas obedecer á su vicario, á fin 
de que no exista m á s que un ganado y un pastor. »• 

277. Penitencia é indulgencias. — E r a costumbre 
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ant igua en l a Ig l e s i a , cuando u n fiel confesaba sus pecados,, 
imponer le u n a penitencia (acto de arrepent imiento) p ú 
b l i c a , s i p ú b l i c a h a b í a sido l a fa l ta , y esto antes de p e r m i 
t i r l e penet rar de nuevo en e l templo con los d e m á s . 

E s o s castigos fueron por espacio de a l g ú n t iempo m u y 
duros y h u m i l l a n t e s . E n algunas peni tencias , que duraban 
siete a ñ o s , e l penitente d e b í a pe rmanecer descalzo delante 
de l a puer ta de l a ig les ia , pros ternarse ante los que all í en 
t r aban y rogar les que r eza ran por él . L a s peni tencias c o n 
s i s t í a n en ayuna r , r epe t i r las oraciones y darse de azotes. 

Más tarde se admit ió que l a penitencia se rescataba con las 
buenas obras, peregrinaciones y donativos á las iglesias. Los 
santos, decían, tuvieron m á s vi r tud de la que para su salvación 
necesitaban ; estos « mér i to s superabundantes » formaron el 
«tesoro de las indulgencias >>, que permite rescatar las faltas de los 
pecadores. L a Iglesia, que dispone de ellas, las difunde sobre los 
fieles, y hasta puede hacer que las aprovechen las almas de los 
muertos que se encuentran en el purgatorio. E n cambio, puede 
exigir algunos sacrificios pecuniarios. E l pecador no compra l a 
absolución (según se ha dicho equivocadamente) sino que res
cata la penitencia ó, expl icándonos mejor, la Iglesia se la per
dona. T a l es l a t eo r í a de las indulgencias. 

2 7 8 . L o s f r a i l e s m e n d i c a n t e s . — L a s ó r d e n e s r e l i 
giosas que en el siglo X I l u c h a r a n cont ra l a c o r r u p c i ó n , 
h a b í a n l legado á su vez á ser demasiado r i c a s . E l abad de 
C l u n y v i a j aba con u n a escol ta de ochenta j ine tes y l o s 
monjes blancos de Ci t eaux , enviados p a r a conver t i r á los. 
herejes del sur de F r a n c i a , los i r r i t a r o n con su lu jo . H a b í a 
que i m a g i n a r u n a n u e v a o r g a n i z a c i ó n ; esta f ué obra de u n 
i t a l i ano , San Francisco, y de u n e s p a ñ o l , S a n t o ©o-
minĝ o. 

279-. San Francisco (nació en 1182), que era hijo de un rico 
mercader de Asís, hizo voluntariamente voto de pobreza, é iba 
por las ciudades predicando y pidiendo limosna. Creyéronlo 
loco y su padre lo maldijo; pero su dulzura, su humildad y su 
entusiasmo no tardaron en hacerlo adorar. Los discípulos acu
dieron en grupo á oír su palabra, y él se resolvió á organizar-
los, fundando la orden de los mínimos ó franciscanos. San 
Francisco llevaba vida de e rmi t año , haciendo vigi l ia , orando y 
ayunando ; usaba un ci l icio; mezclaba ceniza con sus alimentos 
para darles mal gusto; de noche se azotaba con cadenas de 
hierro tres veces, una por él, otra por los pecadores vivos y l a 
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í e r c e r a por las almas del purgatorio; m u r i ó recostado en el 
suelo. Pero contra la costumbre de los anacoretas, era suave de 
condición, y que r í a l a salvación de los almas. A s i fué que quiso 
que sus franciscanos fueran e r m i t a ñ o s siempre pobres; pero 
-que v iv ie ran en medio de los hombres para exhortarlos á la 
piedad. « I d dos á dos, dice á sus discípulos , anunciando á las 
gentes l a paz y la penitencia para la r e m i s i ó n de sus pecados. 
No temáis nada porque parezcamos n iños ó locos; limitaos á 
anunciar simplemente el arrepentimiento y la vida nueva, con
fiando en que el esp í r i tu del Señor , que rige el mundo, h a b l a r á 
por vuestra boca. » Su regla fué muy sencilla. 

Los franciscanos se visten como peregrinos, con un sayo de 
lana provista de una capucha (por eso se les l lama capuchinos), 
sandalias en los pies, y una cuerda en torno de l a cintura (de 
a h í el nombre de cordeleros) y v i v e n sólo de limosnas. 

280. Santo Domingo, que nac ió en 1170, fué t a m b i é n un as
ceta. No bebía vi i jo , llevaba un cilicio con una cadena de hierro 
y m u r i ó echado sobre un m o n t ó n de ceniza. Pero su principal 
c a r á c t e r fué el de predicador. Durante diez años predicó en el 
país de los albigenses para convertir á los he ré t i cos . Allí vió 
cuan ávido de oír la palabra de Dios y c u á n escandalizado por 
el lujo del clero estaba el pueblo. E n consecuencia, se impuso l a 
•obligación de i r siempre á pie vestido con mucha sencillez; y , 
queriendo dotar a l pueblo de misioneros, fundó la orden de do
minicanos ó frailes predicantes, destinados á llevar á todas par
tes la palabra d iv ina ; les impuso como regla l a pobreza. 

281. A s i pues, los f ranciscanos e ran mendicantes que 
se h a b í a n conver t ido en predicadores, j los dominicos 
predicadores que pedían limosna. 

Las dos órdenes se extendieron con inaudita rapidez. Y a en 
1277 había 417 conventos de dominicanos ; y en 1260, 4.808 de 
franciscanos, cada uno de 12 frailes por lo menos. Como se po
n í a n enteramente en manos de Dios, que era « su granero y su 
b o d e g a » , p o d í a n aceptar cuantos hermanos se presentaban. » Dan 
•k los que se les presentan un sayo y una cuerda, y en cuanto á 
lo d e m á s , confian su suerte á la Providencia. 

L o s ant iguos monjes h a b í a n v iv ido fuera de l m u n d o ; los 
mendican tes se mezc la ron con l a sociedad. E l papa les 
h a b í a permi t ido pred icar , confesar, en te r ra r á los m u e r t o s ; 
y los fieles c o r r í a n d e t r á s de el los, abandonando á los s a 
cerdotes seculares . 

282. L a s r e l i q u i a s . — L o s restos de los santos (reli
quias) pasaban por tener e l poder de efectuar m i l a g r o s ; 
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sus huesos, sus vestidos, los 'objetos que les h a b í a n per te
necido, c u r a b a n á los enfermos . P o r esto se l e s r e c o g í a y 
se les conservaba tan cuidadosamente . 

Todas las ciudades, todos los conventos trataban de obtener 
algunas, y hasta se contaba que San Romualdo hab ía estado á 
punto de ser asesinado por sus compañe ros , que esperaban ha^ 
cer reliquias con su cuerpo. 

2 8 3 . Las reliquias eran llevadas con gran pompa hasta los 
heles, que se agolpaban para tocarlas; después de esto eran co
locadas en un relicario de oro ó de plata; aveces se conservaba 
esta capta en un santuario construido expresamente. San L u i s 
hizo edificar la Santa Capilla para recibir la corona de espinas 
que había t r a ído de T ie r r a Santa. E l relicario era un objeto pro
tector para l a ciudad; sacábanlo en procesión en tiempo de 
sequía para que lloviese, en los días de epidemia para rechazar 
apeste, y cuando el enemigo sitiaba la plaza, lo paseaban por 

los baluartes. Cuando Fulque de Anjou (en el siglo X I ) asa l tó 
Saumur, una de las puertas estaba defendida por los hombres 
de armas y l a otra ú n i c a m e n t e por monjes que no ten ían m á s 
armas que su relicario. Es t a ú l t ima puerta fué derribada por los 
sitiadores, que maltrataron á los frailes y entraron en la ciudad 
Pero cuando Fulque quiso llevarse las reliquias, el barco s é 
paro en mitad del L o i r a ; díjose entonces que el santo no que r í a 
dejarse transportar, y el relicario volvió á su iglesia. Ese mismo 
Fulque, viendo que no podía incendiar la abadía de San F l o 
r e ó t e , exclamaba : « $anto bendito, dé jame quemar tu monas
terio y te edificaré una morada mucho m á s hermosa en A n -
gers. » 

2 8 4 . L a s p e r e g r i n a c i o n e s . — E n ciertos d í a s se pe r 
m i t í a que los fieles acudiesen á tocar l as r e l i q u i a s , que c u 
r aban l a s enfermedades y bo r r aban los pecados. Hombres 
y mujeres se agolpaban á estas ce remonias . L a m a y o r par te 
h a c í a n pa ra esto u n viaje de va r ios d í a s y a u n de meses 
vest idos de peni tentes , y e ran alojados y a l imentados por 
c a n d a d en los c a m i n o s ; l l a m á b a s e l e s p e r e g r i n o s ( e x t r a n 
j e r o s ) . Cada d í a l l egaban m i l e s de el los á los si t ios de 
grandes peregr inac iones , como e l Santo Sepulc ro de J e r u -
s a l é n , l a t u m b a de los a p ó s t o l e s en R o m a y l a de Santiago, 
de Composte la en E s p a ñ a . 

2 8 5 . L o s h e c h i c e r o s . — E n l a edad m e d i a c r e í a n 
que cier tas personas h a b í a n rec ib ido de l demonio poder 
sobrena tu ra l p a r a hace r m a l : l l a m á b a n l o s h e c h i c e r o s 4 
brujos. 
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AcusálDanlos de las l luvias de granizo, y de causar la muerte 
de las personas y del ganado ; de entregarse á banquetes infer
nales con sapos y grasa de n i ñ o s muertos s in bautizar; decíase 
que por las noches iban brujos y brujas por ios aires, montados 
en palos de escoba, á grandes asambleas donde bailaban y ado
raban al diablq su señor (estas reuniones eran llamadas sábados, 
las confundían con el dia de fiesta de lós judíos) . E s probable que 
nunca hubo tales asambleas. Las brujas que creyeron asistir á 
ellas (sin contar las que lo confesaron para librarse del tor
mento) fueron presa de un género de a luc inac ión muy c o m ú n 
en ciertas enfermedades nerviosas, y que t o d a v í a produce efec
tos aná logos . Los hechiceros abundaban principalmente en Ale
mania. 

L a b ru je r í a era perseguida como un crimen y sus adeptos que
mados en l a hoguera. Los jueces aplicaban el tormento á los 
sospechosos ; para obligarlos á confesar, les clavaban agujas en 
todo el cuerpo, hasta que se encontraba, un punto insensible al 
dolor; esa era « la marca del diablo. » Miles de hechiceras pere
cieron en las llamas, sobre todo en Alemania, principalmente en 
los siglos diez y seis y diez y siete; las ú l t imas v íc t imas fueron 
quemadas en el X V I I I . Esta persecución ha concluido; pero los 
campesinos creen a ú n en la hechicer ía . 

sEiaNoeos. — Compendio. 
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2 8 6 . E l imperio bizantino. — Cas i todos los b á r b a r o s 
que invad ie ron e l imper io , se d i r ig i e ron h a c i a l a parte de 
Occidente. Así fué que en Coustantinopla s i g u i ó res id iendo 
u n emperador que gobernaba todo e l Oriente . Duran te dos 
siglos (V y V I ) c o n s e r v ó t o d a v í a e l imper io romano l a mi t ad 
por lo menos de su an t igua e x t e n s i ó n . Mas a l f in fué i n v a 
dido á s u vez ; los b á r b a r o s eslavos le a r reba ta ron l a I l i r i a ; 
los á r a b e s Egipto y S i r i a . 

Pe ro l a capi ta l resistió todos los ataques de los á r a b e s . 
E l gobierno o r i en ta l de l Ba jo I m p e r i o se, c o n s e r v ó y d u r ó 
en aque l seguro ba luar te , has t a l a toma de l a c iudad 
por los turcos (1453). Es te imper io reducido á los a l rede
dores de Gons tan t inopla es lo que nosotros l l a m a m o s Im
perio bizantino, 

2 8 7 . L a corte de Bizancio. — Constantinopla ( B i -
zancio) sigue siendo l a cap i ta l de l imper io bizant ino y l a 
r e s i d e n c i a de l a corte i m p e r i a l . 

E l emperador, jefe de l Estado y de l a iglesia a l 
m i s m o t iempo, e s t á rodeado de majes t ad d i v i n a . 

E n el siglo X , un enviado del rey de Ital ia, Luitpraudo, que 
a l cabo de m i l requisitos hab ía obtenido autor ización de con
templar el emperador, fué conducido hasta la sala de recibo, á 
t r a v é s de un pa'Lcic inmenso. Allí encon t ró a l soberano ves
tido de p ú r p u r a y oro, sentado en el trono del mismo metal y 
rodeado por sus cortesanos : á sus pies un león mecánico rug ía 
y se azotaba los lados con la cola. E l enviado se prosterna, y 
cuando alza de nuevo la vista, el emperador, que una m á q u i n a 
hab ía levantado en el aire, se le aparece dominando como un 
dios la multitud arrodillada. E n la comida encuentra 214 convi
dados en diez y nueve camas; por un sistema de g r ú a s y po-
le?s llegan unos platos enormes hasta el sitio del emperador, 
que distribuye las porciones. 

Las intrigas y las revoluciones c o n t i n ú a n en este imperio 
nizantino lo mismo que en tiempos de los^emperadores roma
nos. l ) e los 109 soberanos que ocuparon el trono del siglo I V ai 
X V , s ó b 30 murieron en su cama; 12 abdicaron, 18 perecieron 
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en pr i s ión , á 18 les cortaron las manos ó las narices, y 20 fueron 
estrangulados, ahogados ó envenenados. E r a raro que un em
perador legara el trono á su hijo. Todo hombre, fuese porquero 
ó criado, podía aspirar al trono, y nunca faltaban aventureros 
que, fiando en la pred icc ión de alguna vieja , conspirasen para 
llegar á emperadores. Cuéntase que cuando Bardano iba á rebe
larse, un fraile le señaló los tres criados que le t r a í a n su caballo : 
« Esos dos, le dijo, l l egarán al trono; este otro será proclamado 
(y muerto. » Aquellos criados eran los futuros León V I , Mi
guel I I y el usurpador Tomás . 

388. Las compilaciones. — Gons tan t inop la h a b í a 
conservado bibliotecas l l enas de obras de la a n t i g ü e d a d . 
T a m b i é n p o s e í a escuelas donde iban á in s t ru i r s e los que 
asp i raban á los empleos p ú b l i c o s ; todos los funcionar ios 
de Bizanc io d e b í a n ser letrados, como los manda r ines de 
C h i n a . L o s profesores, que eran casi todos f ra i les , estu
diaban l a t e o l o g í a , l a j u r i s p r u d e n c i a , l a s m a t e m á t i c a s , l a 
g r a m á t i c a ; a lgunosfueron hombres ur i iversales que p o s e í a n 
toda l a c i enc ia de su é p o c a . Es tos sabios no t r a t a ron de 
produc i r obras o r ig ina l e s ; pero h a c í a n extractos de las 
obras aht iguas j los r e u n í a n en colecciones. 

A s i esperaban condensar en unos cuantos v o l ú m e n e s 
todo e l saber de l a a n t i g ü e d a d ; este t rabajo , m á s propio 
de pedantes que de sabios, nos h a se rv ido s i n embargo, 
pues gracias á é l se conservan fragmentos impor tan tes de 
los l ib ros ant iguos perdidos. 

289. Influencia de los bizantinos. — L o s bizant inos 
han dejado hue l l a s de su paso en l a c i v i l i z a c i ó n europea 
de dos modos : 

1 . ° Conse rva ron e l depósito délas obras de la anti
güedad, en u n a é p o c a en que los hombres de Occidente 
h a b í a n olvidado l a G r e c i a ; s i n los manusc r i t o s guardados 
por los eruditos y los monjes de Constant inopla , no que
dar l a nada de las obras maes t ras de los escr i tores griegos. 
Los bizant inos fueron, pues, los bibliotecarios del género 
humano. 

2. ° Mantuv ie ron con los pueblos b á r b a r o s que los rodea
ban re lac iones incesantes. 

L o s p r í n c i p e s eslavos, turcos y á r a b e s i b a n á Cons tan
t inop la , de donde vo lv í an , no sólo con presentes y t í t u l o s 
cortesanos, sino t a m b i é n muchas veces con deseos de i n -
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t roduc i r en sus estados lo que h a b í a n visto en l a capi ta l 
b i zan t ina ; a s í es que p rocu raban l l evarse mercaderes, 
misioneros y artistas griegos. L o s que m á s a d m i r a r o n é 
i m i t a r o n á Bizanc io fueron los rusos. Sus igles ias son ig le
sias b izan t inas ; su alfabeto e s t á hecho con l e t r as g r i egas ; 
l a r e l i g i ó n r u s a es e l ca to l ic i smo griego. Hasta sus nombres 
de baut ismo (A le j and ro , Miguel , B a s i l i o , A n a ) son griegos. 
E l pueblo ruso , compuesto hoy por m á s de 70 mi l lones de 
a l m a s , s in contar á los servios n i á los b ú l g a r o s , debe á , 
Bizanc io su escritura, su religión y su arte. L o s b izan
t inos fueron los educadores de los eslavos, como los r o 
manos lo h a b í a n sido de los germanos . 

ELÍ ISLAMISMO. 

290. Los árabes. — L o s romanos se h a b í a n detenido ante 
los desiertos de A r a b i a . L o s árabes h a b í a n seguido s iendo, 
por consecuencia , independientes y b á r b a r o s . Cada t r i b u 
p o s e í a su dios pa r t i cu la r , que adoraba bajo l a f o r m a de u n a 
es t re l la , de u n a p iedra ó de u n ídolo; pero todos r e c o n o c í a n 
u n Dios super io r , c o m ú n á todos los á r a b e s , q u e l l a m a b a n 
Alá. T e n í a n en l a M e c a u n s a n t u a r i o c o m ú n , l a Kaaba, cap i 
l l a en f o r m a de dado, en l a c u a l se conservaba l a famosa piedra 
negra que todos los á r a b e s veneraban ,y 360 í d o l o s pa r t i cu la res 
de l a s t r i bus . L a K a a b a s e r v í a de centro de r e u n i ó n á los 
á r a b e s , y gracias á e l l a , l a Meca e r a u n a c iudad santa , á l a 
c u a l a c u d í a n peregr inos de todos los puntos de A r a b i a . 

291. M a h o m a . — Mahoma n a c i ó (por los a ñ o s de 570) 
en l a t r i b u sagrada de los ko re i squ i t a s , d u e ñ o s de l a Meca 
y guardianes de l a K a a b a . H u é r f a n o y pobre, vivió oscure
cido has ta l a edad de 40 a ñ o s . 

Tenía la costumbre de i r á meditar con frecuencia á los alrer 
dedores de l a Meca, en una caverna situada en medio de rocas 
peladas y abruptas. Allí fué, s egún la leyenda á rabe , donde 
tuvo, en el a ñ o 611, « en l a noche del decreto divino », la v is ión 
que hizo de él un fundador de re l ig ión. E l arcángel Gabriel se le 
apareció y le dijo : « Predica. » 

Á pa r t i r de entonces, M a h o m a se c o n s i d e r ó como d i rec
tamente encargado por Dios de re s t au ra r l a ve rdadera r e 
l i g i ó n , y p a s ó p r e d i c á n d o l a los a ñ o s s igu ien tes ; p r imero á 
sus par ien tes y amigos , d e s p u é s á las gentes de l a Meca . 
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Obligado á h u i r á Medina (622) se c o n v i r t i ó en jefe de gue
r re ros , j a l cabo de u n a serie de combates, en que q u e d ó 
victorioso sobre l a s gentes de l a Meca, o b l i g ó á todos los 
á r a b e s á aceptar de grado ó por fuerza su r e l i g i ó n . 

293. Mahoma no hac i a mi lagros , n i se presentaba como 
u n ser d iv ino , l i m i t á n d o s e á decir que e ra u n hombre i n s 
pirado, que hab laba y obraba en nombre de Dios . E r a u n 
profeta y no u n re fo rmador . 

L a verdadera re l ig ión , decía, existe desde Adán, y consiste en 
creer en el solo Dios verdadero y en obedecer las leyes que 
transmite á los hombres por medio de sus profetas. E l judaismo 
y el cristianismo no son errores absolutos, sino formas alte
radas de la religión del verdadero Dios. Es t a re l igión eterna es 
la que Mohoma ha venido á restaurar en toda su pureza; él es el 
ú l t imo y el mayor de los profetas. 

293. E l Corán, — M a h o m a no s a b í a e sc r ib i r . Guando se 
s e n t í a insp i rado y predicaba , sus pa labras e r an conservadas ; 
i n s c r i b í a n l a s en p iedras ,ho jas de p a l m a y h u e s o s d e camel lo : 
e l Corán (e l L i b r o ) es l a c o l e c c i ó n de todos estos f r a g m e n 
tos, colocados unos d e s p u é s de otros, no en e l o r d e n e n que 
los d ic tó e l profeta, sino empezando por los m á s la rgos . 

294. E l islamismo. — L a r e l i g i ó n fundada por Mahoma 
se l l a m a e l islamismo, pa labra que s igni f ica res ignac ión á 
l a v o l u n t a d de D i o s ; sus fieles se denominan musulmanes 
(los res ignados) . T o d a esta c reenc ia se r e sume en estas pa 
labras . « \'o hay más que un Dios y 11 ahorna es su pro
feta. >) Hay que c ree r en Dios que h a creado e l mundo y 
que lo gobierna sentado en su trono, rodeado por sus á n 
geles. E s preciso someterse á su vo lun tad , que da á cono
cer á los hombres por medio de sus profetas. 

Vendrá un día, dice Mahoma, en que la t ierra t e m b l a r á en 
sus fandamentos. Entonces los creyentes m a r c h a r á n en bandas 
al Para í so , y cuando lleguen allí, se ab r i r án ante ellos las puer
tas. Entrad, les d i rán , para morar aquí eternamente. Los que 
habitaren en el Jard ín de las delicias, d e s c a n s a r á n en sillones 
adornados con oro y pedre r ías y se m i r a r á n cara á cara ; ten
d rán á su servicio n iños eternamente jóvenes , que Ies presen
t a r á n copas... Comerán los frutos que deseen y las carnes de las 
aves m á s raras. Junto á ellos h a b r á v í rgenes de hermosos ojos 
negros, parecidas á las perlas en el nácar . Los r é p r o b o s v iv i rán 
en medio de vientos pestilenciales, de negra humareda, y de 
aguas hirvientes, que b e b e r á n . » 
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295. E l c u l t o , — E s m u y senc i l lo . E l creyente debe 
orar cinco veces a l d í a , en horas fijas; en toda c iudad 
m u s u l m a n a a n u n c i a desde lo alto, de l a mezqui ta u n pre 
gonero, l l amado muezz ín , l a hora de la oración. — Debe 
lavarse s iempre antes de o r a r ; s i no tiene agua á su d i s 
p o s i c i ó n , puede efectuar l a ablución con a rena . Ayunará 
durante u n mes (e l Ramaddn) , no comiendo sino por l a 
noche, « á l a ho ra en que no es posible d i s t ingui r u n hi lo 
blanco de uno negro «, Wará en limosnas por lo menos 
l a d é c i m a parte dé su for tuna y , s i puede, debe i r en pere
grinación á l a c iudad santa , la Meca. 

296. D e s p u é s de l a muer te de Mahoma, los á r a b e s 
empezaron á propagar su r e l i g i ó n por las a r m a s . 

« L a gue r ra cont ra los inf ie les es u n a guerra santa. 
Dios a c o m p a ñ a á los creyentes , y el que cae en e l campo 
de ba ta l la puede estar seguro de i r inmedia tamente a l 
P a r a í s o . » 

L o s que adopten l a r e l i g i ó n m u s u l m a n a s e r á n iguales á 
los verdaderos c reyen tes ; los que se sometan á pagar t r i 
buto s e r á n subdi tos ; los que res i s tan s e r á n ex te rminados . 

Nadie pudo contener esos e j é r c i t o s f a n á t i c o s . L o s m u s u l 
manes conquis taron a l este l a Siria y l a Palestina, todo 
e l imperio persa, l a Armenia, e l TurkeMtún y has ta 
parte de la ludia; al oeste, Egipto, Trípoli, África y 
España. C a s i todos los vencidos se conv i r t i e ron . 

Excepto en E s p a ñ a , e l i s l a m i s m o no h a perdido de e n 
tonces a c á n i n g ú n t e r r eno ; a l cont rar io , se h a extendido 
m á s : los tu rcos lo l l eva ron á Cons t an t inop la ;y en nuestros 
d í a s hace constantes p r o s é l i t o s en l a I n d i a , en C h i n a , l a 
Malas ia y sobre todo, entre los negros de Áfr ica . E s t a es 
u n a r e l i g i ó n m u y senc i l la , adaptada á l a capacidad de inte
l igenc ia de los or ientales . Hoy ex is ten cerca de 3 0 0 millo
n e s de" m u s u l m a n e s . 

TLA € I V I L i I Z A € I Ó I % t ÁRAIIE. 

2 9 7 . L o s c a l i f a s . — Todos las p a í s e s conquistados por 
los á r a b e s o b e d e c í a n a l califa, su jefe , « comendador de 
los creyentes », sucesor del P ro fe ta . L a p r i m e r a res iden
c i a de ese pon t í f i c e fué l a c iudad santa , Medina, d e s p u é s 
Damasco (660-730) y por fin Bagdad, en t iempos de los 
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Abas idas . Á pa r t i r de entonces, los cal ifas adoptaron l as 
costunibres .de los soberanos de A s i a . E l ca l i fa de Bagdad 
designaba u n Tisir, cr iado y p r i m e r m i n i s t r o a l m i s m o 
t iempo, encargado de entretenerlo cion re la tos , de cantar 
ante é l , de j u g a r a l ajedrez con é l , y de gobernar en lugar 
suyo. T él pasaba luego su t iempo en sus palacios y j a r d i 
nes, en medio de sus muje res , rodeado por u n a guard ia de 
soldados mercena r ios , extranjeros casi s i empre y á los 
cuales l l a m a b a n los mudos porque no hablaban á r a b e . 

3 9 3 . L o s á r a b e s , lo m i s m o que los romanos , dejaban 
que los pueblos vencidos conservasen su derecho, sus 
tribunales y has ta sus obispos. E n sólo el califato de 
Bagdad h a b í a 25 obispos metropol i tanos . P e r m i t í a n que 
los c r i s t ianos practicasen libreiiientc su religión, y no 
les e x i g í a n s ino que pagasen un t r ibuto , « que h o n r a r a n á 
los m u s u l m a n e s , se abstuviesen de l l eva r espada, de ven 
der v ino , de tocar demasiado fuerte sus campanas y de 

- leer demasiado alto sus evangelios » . 
2 9 9 . N a c i m i e n t o de l a c i v i l i z a c i ó n á r a b e . — E l 

i s l amismo estaba abierto k todos, como l a r e l i g i ó n c r i s 
t i ana . E l vencido que se h a c í a m u s u l m á n , en t raba desde 
luego en l a clase vencedora y a d q u i r í a todos los derechos 
de é s t a . Así se fo rmaba u n a mezc la de hombres de todas 
l a s razas , unidos por l a r e l i g i ó n . 

Y a u n los que no se c o n v e r t í a n , v i v í a n en medio de los 
m u s u l m a n e s . 

A s í fué que, perteneciendo y a á una , y a á otra c a t e g o r í a , 
los griegos y los persas , que eran m á s c iv i l i zados , e m p e z a 
r o n á hab l a r á r a b e j mezclaron sus cos tumbres con l a s 
de los conquis tadores . L o s á r a b e s , que h a b í a n salido b á r 
baros de su p a í s , se pulieron, como en otra é p o c a los 
romanos , a l contacto de sus subditos m á s cul tos del 
A s i a . 

300. R i q u e z a y l u j o . — E s t a c iv i l i z ac ión á r a b e , n a c i d a 
en S i r i a y en P e r s i a , es profundamente o r ien ta l : los á r a b e s 

| t r a t an de d is t ingui r se por e l lujo de los t rajes y e l esplen
dor de los edif ic ios . 

Y a los califas de Damasco imitaban á los reyes de Persia. 
Efectivamente, v iv í an en un palacio completamente empavesado 
de m á r m o l verde; en medio del patio hab ía un depósi to siem
pre rebosando, que regaba un j a rd ín Heno de aves ; rodeábanse 

http://costunibres.de
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de aves^canoras y bebían sorbetes de rosa. - Bagdad « l a 
cmdad de las maravil las >>, fué edificada en unos cuantos 'años í̂r̂ '11,? PUer1taS í6 h Íer r0 coronadas p o r u ñ a cúpula do^ 
den t JZ^l T l a ^ aC10' qUe f0rmaba Una cilldad c e ^ ^ dentro de la ciudad, era necesario atravesar tres plazas y tres 

puertas abovedadas. E n la sala de recepciones se veía un árbo 
de oro guarnecido con pedre r í a s y algunos leones sujetos con 
cadenas : vanos saltos de agua daban frescura al aire. - Los 
^ W / a i r 0 / O S e í a n Un j a r d í n Cuyos árboles eran de oro, lab flores de piedras preciosas y el piso de esmalte. ' 

3 0 1 . L a a g r i c u l t u r a . - « Uno de los p r imeros deberes 
de u n gobierno, es hacer los canales necesar ios pa ra e l 
árab l s0 t Íe r ra>>; 63 l a m á X Í m a de l0S P r i n c í P e s 

Eg ip to , S i r i a y B a b i l o n i a , p a í s e s ardorosos, t an f é r t i l e s 
cuando se les r i ega , h a b í a n e n s e ñ a d o á los á r a b e s e l va lo r 
de l agua y e l modo de sacar par t ido de e l la . T r a n s p o r 
ta ron a E s p a ñ a los pozos de P u e d a s {norias), que extraen 
e l agua , y los c a n a l e s de r e g a d í o , que l a r epa r t en . 

L o s á r a b e s prac t icaban todos los cul t ivos que h a b í a n 
encontrado en íhi impe r io . Muchas p lan tas fueron l levada^ 
por el los a S i c i l i a y á E s p a ñ a y se ac l ima ta ron tan b ien en 
toda E u r o p a , que p o d r í a c r e é r s e l a s i n d í g e n a s : e l arroz, 
e l azafrán, e l cáñamo, e l albaricoquero, el naranjo el 
cidrero l a palmera, e l espárrago, e l melón, las uvas 
perfumadas, l a s rosas azules y a m a r i l l a s , e l jazmín y 
basta e l algodón y l a caña de azúcar, que luego se h a n 
extendido por A m é r i c a . 

3 0 2 . L a i n d u s t r i a . - E n S i r i a y en P e r s i a encontraron 
establecidas los á r a b e s indnstrias y a an t iguas ; t r a n s p o n 
-adas m á s tarde á todos los p a í s e s m u s u l m a n e s , estas 
r a m a s de l a ac t iv idad se han perfeccionado, siendo l a 
í u e n t e de nuestras modernas f á b r i c a s . 

E n las v i d r i e r í a s de Bagdad y de S i r i a se fabr icaba vidrio 
esmaltado y perlas fa lsas . - Dé l a s f á b r i c a s de a r m a s 
á r a b e s s a l í a n e l acero persa, los yataganes encorvados 
de Baso rah , l a s espadas de l Y e m e n ; m á s tarde hubo en 
b i n a l as famosas hojas de Damasco y en E s p a ñ a las de 
Toledo. E n las m o n t a ñ a s del A s i a Menor se t e j i á n tapices 
de ana f ina, en Damasco las telas que l levaban e l nombre 
de l a c iudad, los tejidos de oro, los l igeros de seda y l a n a 
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,y en Mosul l as gasas (muselinas). L o s dibujos persas que 
adornaban estas te las , las aves , ' los elefantes, los leones, 
los brutos y l a s plantas f a n t á s t i c a s (hay algunos que datan 
de l a é p o c a a s i r l a ) h a n tomado car ta de na tura leza en 
nues t ra o r n a m e n t a c i ó n moderna . E n S a m a r c a n d a y en 
Bagdad t raba jaban desde e l siglo X las f á b r i c a s de papel, 
ta l vez copiadas de los ch inos ; esta i n d u s t r i a p a s ó desde 
a h í á S i c i l i a y á J á t i v a de E s p a ñ a . E n Occidente estaban 
las c é l e b r e s f á b r i c a s de cuero , los cordobanes (de a h í se 

' h a der ivado e l nombre f r a n c é s de zapateros, corclonniers), 
y los tafiletes. E n Bagdad h a c í a n azúcar, que. h a b í a sido 
inven tada en P e r s i a ; los á r a b e s s a b í a n hacer t a m b i é n 
conservas, jarabes, los vinos secos, l a esencia de 
rosa. 

3 0 3 . E l c o m e r c i o . — L o s á r a b e s p o s e í a n dos puertos 
de comercio que estaban en comunicaciones con l a s dos 

. capi tales . Uno Basorah^ en e l golfo P é r s i c o , e ra l a puer ta 
del m a r de l as I n d i a s ; a h í desembarcaban los navios á r a b e s 
que v o l v í a n del I n d o s t á n cargados de perfumes, de es
pecias y m a r f i l , y los j uncos chinos que aportaban l a c a y 
seda, l l e v á n d o s e en cambio c r i s t a l e r í a , a z ú c a r , agua de 
r o s a y a l g o d ó n . E l otro, Alejandría, a b r í a á los á r a b e s e l 
M e d i t e r r á n e o ; á é s t e se d i r i g í a n los navios de I t a l i a . B a s o -
r a h s e r v í a de puer to á Bagdad y A l e j a n d r í a a l C a i r o . 

3 0 4 . L a s caravanas de camel los p a r t í a n de Bagdad , 
d i r i g i é n d o s e desde a l l í en todos sentidos, a l sudoeste h a c i a 
Damasco y S i r i a ; a l este, h a c i a Baso rah y l a I n d i a ; a l nor te , 
h a c i a T reb izonda sobre el m a r Negro, á donde l l egaban l a s 
m e r c a n c í a s de l imper io b izan t ino ; a l nordeste, h a c i a 
S a m a r c a n d a y e l Caspio, donde se r e c o g í a n l a s p ie les , l a 
m i e l y l a ce ra de R u s i a . D e l Cairo s^ encaminaba , h a c i a e l 
oeste, l a gran r u t a de las caravanas , que s e g u í a l a costa 
por T r í p o l i y C a i r o á n pa ra l l egar á T á n g e r , y ponerse a l l í 
en contacto con e l comercio de E s p a ñ a ; a l sur h a b í a u n a 
ru t a que s u b í a por e l Nilo has ta e l S u d á n ó N u b l a ; o t ra 
iba por l a costa (or ienta l ) d e l Áfr ica donde los á r a b e s f u n 
daron Magadoso, K i l o a y Sofala . P o r esta parte se efectuaba 
e l t ransporte del polvo de oro, e l m a r f i l y los esclavos 
negros . 

3 0 5 . Las ciencias. — E n l a s escuelas griegas de D a 
masco y de A l e j a n d r í a se h a b í a n conservado l a s ciencias 

7. 
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de los griegos, astronomía, geografía, matemáticas» 
medicina. L o s sabios de l imper io , griegos, á r a b e s y persasP 
recog ie ron , per fecc ionaron y, sobre todo propagaron esos 
conocimientos . U n á r a b e e s c r i b i ó e l p r i m e r tratado de 
á l g e b r a , que fué t raducido a l l a t í n . L o s g e ó g r a f o s á r a b e s 
desc r ib i e ron los p a í s e s le janos que sus ca ravanas v i s i t aban . 
Y los sabios de d icha r aza sacaron de los t ratados de m e d í - , 
c i ñ a griegos u n a doct r ina c u r a t i v a e m p í r i c a , m u y respetada 
en l a edad m e d i a . E l l o s fueron los que in t roduje ron e l uso 
de l as p i l do ra s . 

306. Pero l a c i enc ia á r a b e por exce lenc ia fué l a alqni--
mia. E s t a se p r o p o n í a dos cosas m u y seductoras pa ra u n a 
i m a g i n a c i ó n or ienta l : obtener l a fiedra filosofal, que d e b í a 
c a m b i a r los metales- en oro, y e l elixir, que d e b í a propor
c ionar l a perenne j u v e n t u d . T r a t a b a n de p roduc i r e l pre
cioso m e t a l mezclando, ca lentando, dest i lando toda clase 
de sustancias . Los a lqu imis t a s encontraron, en efecto, 
algo ; pero no lo que q u e r í a n ; en vez de oro, obtuvieron al
cohol. Y m á s tarde, buscando en A l e m a n i a l a p iedra f i lo
sofal , se e n c o n t r ó e l fósforo. 

L a a l q u i m i a fué una q u i m e r a ; pero dio or igen á l a quí
mica , a s i 
como en o-
t r a é p o c a , 
s u r g í a l a as
t r o n o m í a de 
los estudios 
a s t r o l ó g i 
cos. 

307. E l 
a r t e ára
be. — L o s 
á r a b e s , l o 

Puerta con arabescos. Galería. m i s m o q u e 

l o s romanos , c a r e c í a n de arte n a c i o n a l , 
Pe ro no ta rdaron en fundirse los artes persa y bizant ino, 

produciendo uno nuevo, el árabe. L a s obras maestras 
que é s t e nos h a legado son las mezquitas y los palacios. 

L a mezquita comprende la gran sala en que se r e ú n e n los 
fieles y el patio con la fuente donde aquéllos practican sus ablu
ciones, y una elevada torre (el minarete) terminada en una 
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plataforma desde la cual l lama un pregonero {muezzin) los fieles 
á la oración. 

Un palacio á rabe es una casa de recreo que, con arreglo á la 
costumbre de los pa íses cál idos, no presenta a l exterior m á s 
que paredes desnudas. Las salas es tán , lo mismo que en las v 
casas antiguas, vueltas hacia un patio interior plantado de 
árbo les y que las aguas de'una fuente hacen fresco. E n el famoso 
patio de los Leones en la Alhambra de Granada, el agua sale de 
una gran copa de alabastro sostenida por doce leones de m á r 
mol negro. Alrededor del patio hay columnas que forman una 
galer ía cubierta. 

308. Los á r a b e s no poseen e scu l tu ra n i p in tu ra , pues 
e l C o r á n les p r o h i b í a representar figuras h u m a n a s . Á falta 
de esto, imag ina ron p in ta r en los muros , con des lumbrantes 
colores, gu i rna ldas de hojas , sentencias de l C o r á n y figu
ras g e o m é t r i c a s enlazadas unas con otras . Es tos adornos, 

^ cada vez m á s complicados y de apar ienc ia f a n t á s t i c a , h a n 
conservado e L nombre de sus inventores : son los ara
bescos. 

X Í A C I V I L I Z A C I Ó N O R I E N T A L . K"V 
O C C I D E N T E . 

309. Superioridad de Oriente e n la edad media. — 
S i se compara e l Occidente con el Oriente en l a edad m e 

d i a , no cabe dudar que e l mundo m u s u l m á n y b izant ino fué 
m á s r ico , m á s del icado, m á s i lus t rado que e l mundo occi
denta l . Como los cr is t ianos c o m p r e n d í a n que e ran in f e r io 
res en cu l t u r a , a d m i r a b a n senc i l lamente l as m a r a v i l l a s de 
Oriente , y los que q u e r í a n in s t ru i r se , iban á las escuelas 
á r a b e s . E l contacto entre l as dos c iv i l izac iones se e f e c t u ó , 

, p r imero por l a guerra, y luego por e l comercio. 
310. Las Cruzadas. — L o s m u s u l m a n e s h a b í a n t e r m i 

nado su guer ra s a n t a ; entonces los cr is t ianos empezaron 
l a s u y a , esto es, l a s cruzadas. E i d e r o l a h a b í a p red icado ; 
p r o m e t i ó s e e l p a r a í s o á los que pereciesen en e l l a ; los 
guerreros l l evaban en sus t ú n i c a s p in tada l a cruz por que 
iban á combat i r . E s t a s luchas tuv ie ron como resultado e l 
establecimiento de pr inc ipados cr i s t ianos en Oriente y e l 
de relaciones comerciales entre los puertos de S i r i a y de 
I t a l i a . 

311. A l ponerse en contacto con los or ientales , se CÍTÍ-
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l i b á r o n los de Occidente. No se sabe exactamente c ó m o se 
e s t a b l e c i ó este contacto; pero sí es posible hacer l a cuenta 
de lo que debemos á los á r a b e s , y esta cuenta es l a rga . 

Les somos deudores : l.o del trigo morisco, del e s p á r r a g o 
del cánamo, el lino, el moral, el azafrán, el arroz, la palmera, 
el hmon, la naranja, y hasta el café, el algodón y la caña de 
azúcar , que han llegado á ser los principales cultivos de A m é 
r ica ; 

2. ° De la mayor parte de nuestras industrias de lujo, los da
mascos, tafiletes, sedas labradas de oro y plata (pajuelas), l a 
muselina, la gasa, el cendal, el tafetán, los terciopelos, perfec
cionados más tarde en I tal ia , los vidrios y espejos imitados de 
los de Venecia, el papel, el azúcar, la confitería y los jarabes-

3. ° Los principios de muchas de nuestras ciencias, el álgebra 
la t r igonomet r í a , la qu ímica , los n ú m e r o s a ráb igos , que esta 
raza tomo de los indios, y que han hecho fáciles los cálculos 
ínas complicados. 



V I I I . L A S C I U D A D E S E N L A E D A D M E D I A . 

FORMACION DE LA BURGUESÍA FRANCESA. 

3 1 2 . O r i g e n de l a s c i u d a d e s . — L a m a y o r parte de 
las ciudades de F r a n c i a son ant iguas a ldeas , que pe r t e 
n e c í a n á u n s e ñ o r , como su nombre lo i n d i c a , pues v i l l a 
significa^ domin io , 

E l S e ñ o r ó , m e j o r dicho, su intendente (e l prevosíe) mandaba 
sobre los habitantes como a m o ; h a c í a l e s pagar t r ibutos en d i 
nero , los juzgaba , los condenaba, y en ocasiones has ta se 
apoderaba de sus m e r c a n c í a s ó los p r e n d í a ,sin mot ivo , como 
ú n i c o juez suyo que era . E n el siglo x i , l a s c iudades , m u y 
pobres t o d a v í a , no se d i s t i n g u í a n de las aldeas sino en que 
estaban rodeadas por u n a m u r a l l a . 

3 1 3 . L a s c o m u n i d a d e s ó m u n i c i p i o s . — E n e l s i -
?lo x n h a b í a n llegado á ser m á s r icos los habitantes^ 

entonces empezaron á apetecer un r é g i m e n m á s re 
gular . Poco á poco lograron, unos r e b e l á n d o s e y otros 
pagando sumas elevadas, obtener de su s e ñ o r p romesas que 
h a c í a n i n s c r i b i r en una carta puebla ó c é d u l a m u n i 
c ipa l . « Hago saber á todos, d e c í a en e l l a e l s e ñ o r , que con
cedo á los hombres de m i c iudad los pr iv i legios s igu ien tes : 
en adelante me p a g a r á n tanto por a ñ o , y u n a vez esto sat is
fecho, me comprometo á no pedi r les nada . m á s . » U n abad 
de l siglo mencionado, Guiberto de Nogent, define a s í este 
contrato entre l a c iudad y e l s e ñ o r . « Municipio, A y u n t a 
miento ó comunidad es u n a pa labra nueva y detestable; esto 
s igni f ica que los servidores pagan u n a vez a l a ñ o nada m á s 
á su s e ñ o r l a deuda acos tumbrada por su se rv idumbre , y 
que s i cometen a l g ú n delito, no t ienen que sat isfacer m á s 
que u n a m u l t a de te rminada de a n t e m a n o ; en cuanto á las-
dornas prestaciones é impuestos de todas clases que de o r 
d inar io se exigen á los s iervos , quedan exentos de ellas por 
entero . » E s t e reglamento de los deberes h a c i a e l SMorse -
l l a m a b a costumbres, libertad ó franquicia . 

3 1 4 . Estas condiciones eran muy variables. E n l a mayor 
parte de las ciudades, los burgueses no ten ían m á s derechos 
que el de designar algunos de entre ellos, que se llamaban 



122 COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN. 

concejales, porque aconsejaban al prevoste del señor , y le ayu 
daban á. cobrar los impuestos. Pero en las m á s favorecidas 
(como por ejemplo Beauvais, L i l l e , Dijón, Narbona y Tolosa) 
los burgueses bab ían recibido permiso para administrar sus i n 
tereses comunes; és tas eran las verdaderas comuuidades o 
municipios. « Cada cual, decía la cédula de Beauvais, p r e s t a r á 
socorro á los demás , y no pe rmi t i r á que le arrebaten nada. » 
Cuando un habitante de Li l le era. atacado por un hombre de 
fuera, bastaba con que gritase burgues ía , para que todos los 

burgueses 
presentes 
t u v i e r a n 
que acu
dir en su 
a u x i l i o 
bajo pena 
de mul ta . 
L a comu
nidad tie
ne los mis
mos dere
chos que 
un caba-
1] ero ¡pue
de hacer 
la gue
rra á sus 
enemigos 
y destruir 
sus pro
piedades. 

E n señal de su derecho, posee un sello para ponerlo en sus ac
tas, una caja para depositar su dinero, y una atalaya, con una 
campana para llamar á los burgueses á las armas (esta atalaya 
es como el campanario de la bu rgues í a ) , una casa a511 n i a -
miento [hotel deville), esto es, una casa donde se ayunta ó se 
r e ú n e el cuerpo de l a ciudad ó, lo que es lo mismo, el concejo 
de hombres que la gobiernan. 

3 1 5 . E l c u e r p o de l a c i u d a d . — Se compone de bur
gueses miembros de l a p o b l a c i ó n , y a cuatro , y a doce o 
cien to ; y a iguales todos entre sí , y a presididos por u n a l 
calde; en el sur de F r a n c i a los l l a m a b a n eónsules, en e l 
norte regidores ó jurados. Es tos son s iempre los notables 
de l a c iudad ; á menudo se designan ellos mi smos unos á 

Casas del siglo xm. 
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otros, y a u n sucede que se t r ansmi t en heredi ta r iamente" 
sus funciones; en l a edad m e d i a no p iensa nadie , n i noblq 
n i burgueses, en p r o c l a m a r l a igua ldad . 

3 1 6 . L a j u s t i c i a b u r g u e s a . — E n los t r ibuna les de los 
burgueses , se sigue escrupulosamente l a an t igua cos tumbre . 

E l ofendido ó el deudo de la víc t ima se presenta como acu
sador, señala al culpable y, a r rod i l l ándose , pone la mano sobre 
las reliquias de los santos, y ju ra que aquél hombre ha come
tido el crimen de que lo acusa; el acusado ju ra lo contrario, 
palabra por palabra. Á menudo ocurre que el tribunal los hace 
batirse en duelo con palos y que el vencido es condenado. Si el 
acusador presenta testigos, cada uno de éstos debe ju ra r á su 
vez, y empleando siempre las mismas palabras, que el acusado 
es culpable. Cuando dos testigos han jurado, el acusado debe 
ser condenado ; pero no siempre se encuentran dos testigos, 
pues se les exige que hayan visto cometer el crimen. 

También las penas son determinadas irre-vocablemente, y los 
jueces ho pueden modificarlas en nada. A i homicida se le ha de 
cortar la cabeza, el asesino (que ha matado con premedi tac ión) 
s e r á arrastrado sobre un cañizo hasta l a horca y colgado, el 
incendiario se rá quemado, y la mujer condenada á muerte en
terrada vida. L a regla se aplica sin excepción. Cuando el con
denado se ha puesto en salvo, lo ejecutan en efigie, quemando 
ó ahorcando el rhaniquí que se ha hecho para representarlo. 
Cuando un hombre se ha suicidado, su cadáve r es arrastrado 
sobre un cañizo y ahorcado, pues « se debe hacer con él- la 
misma just icia que si se probara que es asesino de otro ». S i 
un toro mata á un hombre, si una marrana devora á un n iño , 
es preciso que el verdugo ahorque á dichos animales. Estas 
•ejecuciones singulares duraron hasta fines de la edad media. 

OR<KAMIl iACI^M D E L A S C I U S í A O E Ü E X L.A 
E O A » M E M A . 

317. Los gremios. — E n las c iudades de l a edad med ia , 
los ar tesanos que hacen e l m i s m o trabajo se r e ú n e n en u n 
cuerpo que se l l a m a gremio. H a b í a uno de her re ros , otro 
de s i l l e ros , uno de sastres, etc. Cada gremio t iene su caja 
c o m ú n , su bandera, que l l e v a en l a s profesiones y que 
saca a l campo cuando l a c iudad sale en son de g u e r r a ; 
t iene su santo patrón (los carpinteros San J o s é , los zapa
teros S a n C r i s p í n ) ; sus jefes , que son gentes del gremio 
(en F r a n c i a los l l a m a n jurados)? y posee sus reclamen-
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tos; con arreglo á l a p r á c t i c a de l a edad med ia , estas son 
costumbres que no h a y neces idad de consignar por escr i to . 

318. Estos reglamentos disponen que el n iño que entre en un 
gremio debe empezar por ser aprendiz en casa de un maestro 

del oficio; és te 
le enseña su 
p r o f e s i ó n , l a 
alimenta y le 
da alojamiento. 
E l aprendiz de
be trabajar por 
su cuenta y obe
decerle ; el ma
estro tiene has
ta el derecho de 
pegarle. A l cabo 
de a l g u n o s a-

í- ñ o s , el aprendiz 
i pasa á ser com

pañero; y si 
bien sigue t ra -
b a j a n d o p o r 
cuenta de su 
patrono, recibe 
salario y sólo se 
c o m p r o m e t e 
por poco tiem
po; además , en
tonces puede 
cambiar de ma
estro. Los com-
p a ñ e r o s s o n 
una raza vaga
bunda ; muchos 

_ andan de ciudad 

—r - ' ciendo sus ser-
Una calle en el siglo xv. v i c i o s . en F r a . n . 

cía se ha conservado esta costumbre de dar wwe/to a l pa ís . 
Los que poseen recursos suficientes para poner tienda, llegan á 
ser maestros (patronos); sólo ellos tienen voto en las asam
bleas del gremio. — Los reglamentos prescriben t a m b i é n cómo 
se debe trabajar; es tá prohibido hacerlo fuera de la tienda, 
á fin de que el públ ico pueda inspeccionar todo; no se permite 
trabajar con luz artificial para que la obra no resulte mala ; no 
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era lícito emplear más materias ó fabricar objetos que no tu
vieran la medida ordenada por el reglamento. Los plateros no 
debían poner oro sobre la plata, los fabricantes de estatuas 
t en ían que emplear ú n i c a m e n t e tales ó cuales maderas. S i una 
pieza de paño es m á s ó menos ancha de lo que es tá dispuesto, 
se la confisca, y el fabricante paga una ,multa. Las gentes del 
oficio procuran conservar su honra, y ésta consiste en no po
ner de venta m á s que mercanc í a s « leales »; por esto es por lo 
que se vigilan estrictamente unos á otros. — E n cambio, se 
apoyan, se sostienen contra los ex t raños y contra las gen
tes de los restantes oficios. E n la ciudad nadie m á s que los 
maestros tiene derecho para fabricar y vender : el hombre que 
hubiese abierto una tienda de sastre sin haber sido admitido en 
el gremio, hab r í a sido condenado á multa, y su establecimiento 
cerrado. De modo que el derecho de fabricar y de vender los 
objetos de un oficio, es la propiedad exclusiva de las gentes 
consagradas al mismo. Los sastres impiden á los ropavejeros 
que vendan trajes nuevos,pues eso es su propiedad exclus iva; 
los ropavejeros tienen como profesión exclusiva vender trajes 
viejos. 

319. Los patricios. — Así pues, todas l as profesiones 
estaban organizadas en gremios : h a b í a uno de p a ñ e r o s v 
(mercaderes de p a ñ o ) , otro de especieros (vendedores de 
especias, condimentos y , por e x t e n s i ó n , de a r t í c u l o s de 
a l i m e n t a c i ó n ) , uno de bot icar ios , de cambistas (banqueros) , 
de m é d i c o s , etc. L o s mercaderes erÉn más considerados 
que los ar tesanos, pues se e n r i q u e c í a n vendiendo con g ran
des beneficios los a r t í c u l o s que desde remotos p a í s e s r e c i 
b í a n . L o s cabal leros del campo despreciaban á esos caballe
ros mercaderes , y se negaban con f recuenc ia á dejar los to
m a r parte en sus torneos ; entonces e ra r a ro que a lgu ien 
admi t iese que e l trabajo no deshonra á u n hombre .1 Pero 
los mercaderes y propietar ios formaban dentro de su c i u 
dad u n a nobleza, se h a c í a n l l a m a r s e ñ o r e s y se daban á sí 
mi smos los nombres de patricios ó de las familias. 

3 2 0 . Interior de las ciudades. — L a s c iudades de l a 
edad m e d i a no se p a r e c í a n en nada á las nues t ras . 

1. Referíase que habiendo visto Rodolfo de Hasburgo, cerca de Basilea, un 
curtidor que hacía secar sus cueros, le dijo riendo : « Preferirías tener Cien 
marcos de renta. — Los tengo, contestó el otro, é invitó al rey á su mesa, 
recibiéndolo en traje de ceremonia. — ¿Cómo es, le preguntó el príncipe, que 
siendo rico togas un oficio tan repugnante? — Haciéndolo es como he llegado 
á constituir mi fortuna, contestó el curtiJor. 
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Casi todas las gentes del mismo oficio se encuentran reunidas 
en la misma calle *; hay una v ia dé los burtidores, otra de los 
silleros, de los plateros, etc. Cada patrono tiene en el piso bajo 
de su casa su taller, donde trabaja delante de todo el mundo ; 
el primer piso, donde v ive coa su familia, avanza s ó b r e l a 
calle, como sí quisiera tocar la casa de enfrente; en las de v a 
rios pisos, cada uno de éstos sale por fuera del inmediato infe
r io r . L a casa, que ordinariamente se construye de madera con

forme á la an
tigua costum
bre, termina 
en un techo 
puntiagudo; á 
menudc pre
senta t a m b i é n 
un to r r eón y 
un f rontón. 
Las que se 
extienden á 
ambos lados 
de l a calle 2, 
no se encuen
tran situadas 
-enlínea recta» 
sino forman
do una ligera 
c u r v a , de 
modo que l a 
calle se ancha 
unas veces y 
otras se estre
cha. E l em
pedrado es 
malo y abun
dan los 

Puerta fortificada. 

ches, donde se amontonan las mercanc í a s en los barrios mer
cantiles ; en los d e m á s , vagan libremente vacas y cerdos. 

E n el siglo X V , cuando una ciudad alemana se prepara á r e 
cibir . la vis i ta del emperador, el consejo ordena que se des
cuelguen de la horca los ajusticiados, y que se quiten los 
estercoleros de delante de las casas. L a calle no es, como hoy, 

l . . L a costumbre era general en Europa; y hasta en París, donde tan poco 
se han respetado los antiguos nombres de las calles, quedan aún varios que 
indican lo que esas vías fueron : calle de los Plateros, otra de la Pergami-
nería, etc. 

2. E n alemán Strasse significa al mismo tiempo calle y ruta. 
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un sitio de paso. Se la hace pai'a los que allí viven y no para 
ios que la cruzan. 

321. L a ciudad está rodeada por un foso y un balnarte 
de piedras (reforzado con un grueso talud de t ierra, desde la 
invención de l a arti l lería) ; en ese recinto se alzan de trecho en 
trecho unas torres redondas ó cuadradas^ macizas ó esbeltas. 
No habia ciudad que no tuviera un centenar de lo que era al 
mismo tiempo una defensa y un adorno : Nurenberg poseía 
m á s de 300. L a ciudad es una fortaleza en que no se entra m á s 
que por una puerta abovedada, que se cierra durante l a noche. 

Este recinto erizado, de torres y flechas, estas calles i r regu
lares en que cada casa conserva su fisonomía, en que la vista 
se encuentra a t r a ída á cada momento por un techo, una puerta 
de entrada, un balcón audaz, un brazo de hierro que sostienex 
una muestra, todo esto, decimos, daba á las ciudades de en
tonces 1 su aspecto animado y lleno de variedad. E ran sin duda 
menos cómodas que nuestras grandes poblaciones modernas, 
de calles anchas y rectas y de casas uniformes; pero t e n í a n as
pecto m á s pintoresco. 

I Í A S C I U D A D E S L . I I I R F J * D E I T A L I A ¥ D E 
I A I L E l l A M I A , 

322. Las ciudades lombardas. — Desde e l siglo x n 
e ran las ciudades lombardas m á s r i c a s y populosas q u é las 
de l o s restantes p a í s e s . E n ellas v i v í a n , no só lo ar tesanos 
y mercaderes , sino t a m b i é n cabal leros y aun s e ñ o r e s . 

E n todas estas c iudades se d i v i d í a n los habi tantes en 
dos p a r t i d o s que se h a c í a n gue r ra m o r t a l . 

Á veces h a b i a p r inc ip iado l a d i v i s i ó n s in mot ivo po l í 
t ico : dos f a m i l i a s poderosas r e ñ í a n , todas las restantes 
tomaban part ido y l a c iudad quedaba separaba en dos ban
dos, á veces por espacio d é m á s de u n siglo.2 E n t r e los dos 

1. Todas las ciudades de Ja edad media estaban edificadas del mismo modo ' 
los antiguos grabados que representan las ciudades francesas y tarhbién Jas 
lombardas del siglo xvi , las hacen parecí Jas, á las alemanas ; pero en Francia y en 
Italia se han destruido casi en todas partes los antiguos barrios; apenas que
dan en algunas ciudades como Ruán, Dijón y Troyes restos de ellos. E n 
Alemania y Flandes ha habido más espíritu de conservación. De las grandes 
ciudades alemanas, la mejor conservada es Nuremberg ; pero se ha derribado 
un lienzo de muralla. Rotenburgo, sobre el Tauber, da mejor idea todavía de 
lo que era antiguamente una ciudad, pues en ella no se ha modificado nada 
desde el siglo x v i . 

2. Así ocurrió en Verona con los Capnletos y los Mónteseos ; esta lucha ha 
sido inmortalizada por Shakspeare en su Romeo y Julieta. 
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grupos cesaba toda clase de re laciones : n i m a t r i m o n i o s 
n i s iqu ie ra v i s i t as . L a m i s m a c iudad se d iv id í a en dos po
blaciones e x t r a ñ a s , que y a no se c o n o c í a n y que se odia
b a n . 

3 2 3 . E n u n a é p o c a en que se v iv ía armado y s iempre 
dispuesto á pelear , e l odio degeneraba pronto en guer ra . 
B a t í a n s e , y los vencedores mataban , condenaban á muer te 
ó expulsaban á los je fes de l par t ido vencido . L a s ciudades 
de I t a l i a v i v i e r o n durante tres siglos en medio de pros
cr ipciones y bata l las ca l le je ras . U n i ta l iano c a l c u l ó que en 
las diferentes poblaciones de su p a í s hubo siete m i l revo
luciones en los siglos que van de l x i a l x v . 

Una vez que todos los ciudadanos de la poblac ión habiau 
tomado partido por una de los dos facciones, era imposible en
contrar entre ellos gentes capaces de gobernar con imparcia l i 
dad. Tratóse entonces de buscar jefes fuera : la ciudad trataba 
con un noble extranjero para que fuera á gobernarla por un 
tanto durante seis meses ó un a ñ o . Este empresario de gobierno 
se ll&m&ba podestat (poder); al i r á su gobierno llevaba con
sigo, su gente, algunos caballeros y jueces, y una veintena de 
agentes de po l ic ía ; cuando entraba en l a ciudad prestaba sobre 
las reliquias de los santos juramento de « gobernar s in rencor 
ni pr ivanza, s in provecho personal, y haciendo just icia á todo 
el mundo. » Durante el tiempo de su gobierno debía perma
necer en la población sin salir de el la ; pero siempre como 
extranjero, sin comprar allí casa, s in casarse con mujer del 
país , s in hacerse amigos n i aceptar convites; al terminar el 
tiempo de su e m p e ñ o , lo echaban de la ciudad. 

3 2 4 . L o s c o n d o t t i e r i . — Todas estas ciudades se h a 
c í an mutuamente l a guer ra . Así l l egó u n t iempo en que no 
pudie ron r ec lu t a r su e j é r c i t o con solos su^s habi tantes , y 
entonces t r a t a ron con empresar ios de luchas a rmadas . Eí 
condottiere (mercenar io) se encargaba mediante sueldo 
de fo rmar una t ropa de soldados, de mandar los y sostener
los. E s o s guerreros de oficio pasaban de u n punto á otro 
s e g ú n sus convenienc ias , y n i s i qu i e r a t e n í a n , como los 
suizos y los landsquenetes , l a honradez de bat i rse b ien por 
el que les pagaba. L o s condot t ier i de los dos e j é r c i t o s ene-
migos se p o n í a n de acuerdo pa ra no hacerse d a ñ o , y uná. 
ba ta l la e r a u n s i m u l a c r o . 
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3 2 5 . L a s r e p ú b l i c a s c o m e r c i a n t e s de I t a l i a . — 
C l é n o T a y V e n e c i a eran los dos grandes puertos de l Medi
t e r r á n e o ; sus mercaderes i ban á A l e j a n d r í a en busca de 
las especias y las telas de seda de Oriente , y a l l i v e n d í a n 
los j ó v e n e s de ambos sexos que h a b l a n ido á compra r 
en l as costas del m a r Negro á los m o n t a ñ e s e s del G á u c a s o . 

Venec ia p o s e í a soldados mercenar ios que le conquis ta ron 

Interior flamenco del siglo xr. 

todas las c iudades i t a l i anas has ta e l Adig io . E s a n e p ú b l i c a 
e ra , desde e l siglo x m , « S e ñ o r de tres octavas partes del 
I m p e r i o griego >>; y en el siglo x v fué d u e ñ a de todo e l 
V é n e t o . 

3 2 6 . L a H a n s a . — T a m b i é n las ciudades a lemanas se 
e n r i q u e c í a n , sobre todo c o m e r c i a n d o ; las m á s poderosas, 
fueron : a l s u r aquel las por donde pasaba l a a r a n v í a de 
I t a l i a (Augsburgo y N u r e m b e r g ) ; a l norte l as que t e n í a n 
sus puertos en e l B á l t i c o ó e l m a r de l a Mancha ( L u b e c k , 
Hamburgo y B r e m e n ) . E n esa é p o c a se efectuaba e l comer-
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ció con las a r m a s en l a m a n o ; e ra necesar io que el mer 
cader p u d i e r a defender en r u t a su navio y sus m e r c a n c í a s , 
y que se h i c i e r a respetar en e l mercado . P a r a ser m á s 
fuertes los mercaderes de las c iudades del Norte de A l e m a 
n i a se asociaron. S u l iga r e c i b i ó e l nombre de Mansa, y en 
e l la acabaron por ent rar , u n a á u n a , l a m a y o r par te de las 
ciudades g e r m á n i c a s septentr ionales de l Bá l t i co y de l o s 
P a í s e s B a j o s ; en e l siglo x v i l l egaron á reun i r se 80, desde 
R i g a a l este has ta B r u j a s a l occidente. 

327. L a liga ten ía en cada puerto de Suecia, de Noruega y 
de Rus ia una casa, verdadera fortaleza que conteDÍa una banda 
de empleados apaados, todos solteros. Estaba prohibido que 
penetrase allí n i u g ú n ex t r año y por la noche soltaban los 
perros de guardia. Este edificio s irvió ai mismo tiempo de 
almacéi, de mercado y de t.-ibuual. Cada año sa l ían de las 
ciudades de la ^Hansa grandes navios cargados de hilos y 
panos de Flandes y de especias y seder ías de Oriente; esos 
navxos iban armados como para la guerra, llevando su tripula
ción de soldados; su cubierta estaba defendida por dos castillos 
fuertes de madera. Así se l legaba 'á los puertos extranjeros, á 
Bergen, a Riga y Novogorod; los mercaderes se alojaban en el 
recinto, desembarcaban sus mercanc ía s y las pon ían en venta • 
las divergencias eran juzgadas por el tribunal de la Hansa ' 
Después se hac í an de nuevo al mar los navios, cargados ahora 
de lena, de cera, píeles y , sobre todo, de pescado seco. 

328. E n Noruega h a b í a n l legado las ciudades de l a H a n s a 
a ser m á s poderosas que e l m i s m o r e y ; as i e r a que i m p e 
d í a n á los habi tantes que rec ib iesen navios que no fueran 
los s u y o s ; y en m á s de u n a o c a s i ó n tuv ie ron que sostener 
grandes bata l las en e l m a r . 

E L C O M E R C I O E \ I Í A E D A O H E D I A . 

329. E l c o m e r c i o . — L o que e n r i q u e c i ó á las c iudades 
a l emanas , flamencas é i t a l i anas f u é , m á s que su i ndus t r i a 
e l comercio: en u n a é p o c a en que los productos e x ó t i c o s 
e r a n escasos, los mercaderes p o d í a n pedir precios enormes 
y obtener grandes beneficios. Pe ro les e ra necesario a c o m 
p a ñ a r sus m e r c a n c í a s y defenderlas cont ra los genti les 
hombres bandidos que v i v í a n de r a p i ñ a s ; en A l e m a n i a 
iban los comerciantes á cabal lo con l a espada colgando de l 
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a r z ó n de su s i l l a . S u v i d a e ra aven ture ra , como l a de los 
guerreros . 

P a r a hacer menos peligrosas las expedic iones , se r e u n í a n 
los mercaderes en é p o c a s fijas en cier tas c i u d a d e s ; sus 
asambleas se efectuaban con o c a s i ó n de a lguna fiesta r e l i 
giosa ; U a m á b a s e l a s ferias (fiestas). 

Las principales se celebraban en Francia , en Troyes y Pro-
vins , puntos de la Champaña, en Beaucaire, del Langüedoc y en 
la l lanura situada entre Saint-Denís y Par ís (feria del Lendit). 
Los italianos concur r í an con sus especias y sus sedas; los ñ a -
meneos con sus p a ñ o s y sus hilos; los alemanes con las armas, 

: los abrigos y las pieles que hab ían ido á buscar á Rusia . Todos 
los vendedores extendían á la vista del públ ico sus mercanc í a s , 
y el señor de la ciudad se compromet í a , mediante el pago de 
un tributo, á protegerlos y hacer juzgar sus asuntos r á p i d a 
mente por medio de un juez especial. j 

3 3 0 . L o s c ó n s u l e s . — L o s t r ibuna les o rd ina r ios no 
eran capaces de j u z g a r los asuntos de comerc io . F u é , pues^ 
preciso in s t i t u i r jueces especiales p a r a los m e r c a d e r e s ; 
todas las ciudades de I t a l i a tuv ieron en e l siglo X I I I sus 
cóusules de los mercaderes. E s t a costumbre se e x t e n d i ó 
por e l s u r de F r a n c i a y por E s p a ñ a . 

T a m b i é n los puertos de estas dos naciones t u v i e r o n 
cónsules del mar, que c o n o c í a n de los l i t ig ios entre m a 
r ine ros , capitanes dé los nav ios , a rmadores y pasajeros . 

L a s costumbres seguidas en los « t r ibuna les de m a r » 
cons t i tuyeron poco á poco un derecho nuevo : con el las se 
fo rmaron va r i a s colecciones. L a m á s an t igua , los Roles de 
O/erdn, es del siglo X I I I ; J a m á s c é l e b r e , e l consulado del mar, 
redactado en B a r c e l o n a , del X I V . 

L a s c iudades de l M e d i t e r r á n e o (Génova , Venec i a , B a r 
ce lona y Marse l l a ) , que comerc i aban con los puer tos m u 
su lmanes de l Egip to y de l a S i r i a , t e n í a n en cada puerto 
a lmacenes , u n m u e l l e de desembarco, y pasas: p o s e í a n u n 
j u e z j ñ s t i t u i d o con permiso de l soberano de l p a í s , que 
fa l l aba los procesos de sus mercaderes y los p r o t e g í a en 
caso necesar io . Es tos magis t rados se l l a m a b a n t a m b i é n 
cónsules, y eran a l m i s m o t iempo los jueces de las gentes 
de l a c iudad é s t a b l e c i d a s en Oriente y los representantes de 
é s t a j u n t o a l gobierno del p a í s respec t ivo . Nuestros c ó n -
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sules modernos h a n conservado e l m i s m o nombre y a n á 
logas funciones. 

331. El cambio y la banca. — Gomo en l a edad 
m e d i a cada s e ñ o r y cada c iudad a c u ñ a b a n moneda, h a b í a 
en toda E u r o p a va r ios mi l e s de monedas distintas, y 
como se t ra taba de ganar en l a f a b r i c a c i ó n empleando l a 
menor cant idad de pla ta posible, l a m a y o r parte estaban 
al teradas ó erando m a l a l ey . P a r a entenderse en semejante 
c o n f u s i ó n se necesi taban hombres especiales . P o r t a l r a z ó n 
se h a b i á n establecido cambistas en todas l a s ciudades 
impor tantes ; estos indus t r i a l e s aceptaban, median te u n a 
p r i m a , las monedas e x t r a n j e r á s t r a í d a s por los mercaderes , 
y les daban en cambio l a que t e n í a curso en e l p a í s . 

Como manejaban mucho dinero, los cambistas p o d í a n hacer 
p r é s t amos y a á los comerciantes, ya á los señores . L a Iglesia 
p roh ib ía á los cristianos la usura y como usura se consideraba 
todo préstamo con isilerés; en los primeros tiempos, sólo 

, los judíos tuvieron derecho á prestar; pero no tardaron los 
cambistas italianos en obtener la misma facultad de los reyes 
de Francia. Llámeseles banqueros porque extendían su dinero 
sobre bancos, y tanto se ar ra igó la costumbre de ver el comer
cio del dinero .en sus manos, que l a palabra "lombardo se hizo 
s inónima de la qué dejamos subrayada. Entonces se convirt ió en 
moneda de toda Europa occidental la italiana, y nadie contaba 
m á s que por efecarfos y florines L 

332, L e t r a s d e cambio. — Muchos banqueros t e n í a n 
casa a l m i s m o t iempo en dos c iudades . As í e r a que cuando 
uno de sus clientes i b a , por e jemplo, de F l o r e n c i a á P a r í s , 
deposi taba m e t á l i c o en su casa de l a p r i m e r a capi ta l , p a r a 
recogerlo en l a de l a segunda, E l banquero le daba ,unas 
le t ras pa ra sus empleados de P a r í s ; a s í n a c i ó l a letra de 
cambio. E s t e procedimiento , tan c ó m o d o p a r a t ranspor tar 
d inero , puesto que evi taba todas las molest ias y los r iesgos 
del v ia je , estaba en uso desde fines de l siglo XIII; pero no 
se sabe cuando n i d ó n d e e m p e z ó á ser pract icado, y hasta 
se h a atr ibuido l a idea á los j u d í o s . E l hecho es que se e x 
t e n d i ó y se p e r f e c c i o n ó en el siglo XIV: las grandes casas 
de cambio de las pr inc ipa les ciudades se pus ieron en r e l a 
ciones unas con otras , y cada banquero pudo entonces 

1. E l ducado es. la moneda de Venecia ó de Génova (ducatus); el florín l a 
de Florencia; éste ostentaba una flor, símbolo de la ciudad. 
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g i ra r sus le t ras de cambio , no só lo con t ra sus empleados, 
sino con t ra todos sus corresponsales . L a s le t ras firmadas 
por u n banquero de confianza e ran aceptadas por los 
d e m á s como dinero cor r ien te ; é s t o s pagaban a l portador 
l a s u m a que l a l e t r a representaba y luego se l a h a c í a n 
reembolsar por, e l l i b r ado r . 

A s í e m p e z ó l a o r g a n i z a c i ó n de los bancos . 

I Í A A R Q U I T E C T U R A E \ ' U A E R A R • M E D I A . 

333. L a a r q u i t e c t u r a r o m a n a . 
nos empezaron á 
celebrar p ú b l i c a 
mente su cul to , se 
r e u n í a n en basíli
cas, grandes salas 
de techo plano- que 
s e r v í a n a l m i s m o 
t iempo de t r ibuna l 
c i v i l y de mercado 
p a r a los vendedo
res . L a cons t ruc
c i ó n de estos edif i
cios c o n t i n u ó has ta 

, e l siglo X I . E n t o n 
ces e m p e z ó en l a 
I t a l i a del norte y 
en e l s'ur de F r a n 
c i a u n a nueva a r 
qu i t ec tu ra , que se 
l l a m ó romana por 
haber nacido en 

Cuando los c r i s t i a -

Catedral romana (Worms). 

pais de esta c l a s e ; pero que se e x t e n d i ó por toda l a E u 
ropa occ identa l . L a s grandes catedrales de W o r m s y de 
S p i r a en A l e m a n i a son iglesias r omanas . 

334. L a fachada, que es la parte m á s adornada, está vuelta 
hacia el oeste.- E l campanario (en ocasiones hay dos) se alza 
.encima de aquél la , y termina en una flecha puntiaguda. Éste 
domina la iglesia entera. Debajo se ve la puerta mayor ó por
tal, por donde entran los fieles y sobre, cuya parte superior se 

SEIGNOBOS. — Compendio. 8 
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distingue una arcada ó moldura de realce (la archivolta) que se 
adorna con esculturas. A menudo se necesita para llegar á la 
puerta mayor atraversar el pórt ico de columnas situado delante 
del edificio. L a puerta mayor l léva á la n ^ e pr inc ipal ; á ambos-
lados de esta se elevan poderosas columnas enlazadas por me
dio de arcos y que sostienen las paredes interiores, las cuales 
van a unirse en l a parte superior, formando una bóveda A 
cada lado de la nave principal, entre la hilera de columnas v 
las paredes exteriores d é l a iglesia, se encuentran las dos naves 
menores, llamadas lados bajos. Las tres naves son cortadas por 

una galer ía ancha 
y elevada, que 
acaba en'cada ex
tremidad por una 
puerta lateral se
mejante á la de 
la fachada, y que 
t a m b i é n está en 
ocasiones coro
nada por un cam
panario . Des
pués , y en l ínea 
recta con la nave 
pr incipal , aun
que algunos pel
daños por enci
marse encuentra 
el coro en forma 
de rotonda; las 
naves menores se 
prolongan á am-

üos lados de este y aun lo envuelven pasando por det rás Es ta 
parte, que se l lama la cabecera, es tá cubierta por una b ó v e d a . 

3 3 5 . L a a r q u i t e c t u r a g ó t i c a . — L o s arquitectos que 
c o n s t r u í a n l a s igles ias empezaron , á mediados del siglo 
X I I , á r eemplazar las arcadas redondas de medio punto 
por las t e rminadas en punta , que nosotros l l amamos ogivas. 
A s i se c o n s t i t u y ó una nueva f o r m a de a rqu i t ec tu ra l l a m a d a 
a r t e g ó t i c o . 

E n este sistema, todas las bóvedas se construyen en forma de 
o ^ v a , en vez de serlo de medio punto; la nave central se eleva 
asi agrande altura, tostados ba jos ' t ambién , convi r t i éndose en 
verdaderas naves. Los macizos puntales que sostenían las b ó v e -

Hotel de Santiago Coeur (siglo xv) 
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das, son reemplazados por haces de ligeras columnas. Por en
cima de los contrafuertes que sostienen las paredes exteriores, 
llegan grandes arcos-estrihos que, pasando como un puente aéreo 
por encima de la nave lateral, van á sostener la pared de la 
gran nave central . Consolidados los puntos débiles, es posible 

"practicar aberturas muclio más elevadas y anchas; el muro, 
que en la iglesia romana llenaba a ú n más de la mitad de los 

'lados, pierde terreno y deja sitio á las ventanas. Éstas se con^ 
•vierten en la parte principal de la iglesia, encima de l a puerta 
mayor se ve una redonda muy grande, el rosetón. Las columnas 
pierden sus capiteles y terminan por la parte superior en un 
haz de hojas de piedra. 

Exter ior é interiorhiente queda cubierta la iglesia de escultu
ras de piedra. 

v 3 3 6 . E l estilo g ó t i c o , que se e m p l e ó p r i m e r a m e n t e só lo 
en l a s ig les ias , fué aplicado andando e l t iempo á otros edi
ficios. Sobre todo, en los siglos X V y X V I h i c i e r o n edif icar 
los s e ñ o r e s y los burgueses r icos cast i l los y pa lac ios , y los 
m u n i c i p i o s casas consis tor ia les del mencionado est i lo. 

Aun subsisten muchos que son obras maestras : en Flandes, 
ios ayuntamientos de Brujas, Yprés y Oudenarde; en Francia , 

/ e l palacio de just icia de Ruán y el hotel de Santiago Coeur en 
Bourges. 



I X . O R I G E N D E L O S G O B I E R N O S M O D E R N O S 

I Í A S I N S T I T U C I O N E S O E I \ € Í L . A T E B K A E V 
li.4 E D A » M E D I A . 

337, La conquista normanda. — E n 1066, habiendo 
muer to E d u a r d o , r e y de Ing la t e r r a , los guerreros e l ig ieron 
p a r a suceder le uno de los suyos, Haro ld . G u i l l e r m o , duque 
de N o r m a n d í a , p r e t e n d i ó que esa he renc i a l e p e r t e n e c í a ; 
e l papa le dio l a r a z ó n y le e n v i ó u n estandarte bendito. 
Queriendo e l duque tomar p o s e s i ó n de su nuevo re ino , 
r e u n i ó u n fuerte e j é r c i t o de 60.000 aventureros , franceses 
todos, y les p r o m e t i ó t i e r ras . D e s p u é s d é l a v i c to r i a d e j ó 
que sus soldados se cobrasen por s i mi smos , se estable
c ie ran en las casas y hac iendas de los sajones que lo ha 
b l an combat ido, y que se casa ran por fuerza con sus v iudas 
ó sus herederas , c o n v i r t i é n d o s e a s í en propietar ios y gen
t i les hombres . Es to es lo que se l l a m a conquista de In
glaterra por los normandos . E n adelante, l a m a y o r parte 
de los nobles y prelados fueron franceses, que no adopta
r o n l a l engua y costumbres de los sajones, á quienes des
prec iaban , sino que s iguieron hablando, f r a n c é s y l levando 
l a v i d a de los cabal leros franceses. E n v i a b a n sus h i jos á 
N o r m a n d í a con objeto de que ap rend ie ran s u id ioma n a 
tivo y no dejaban hab la r en las escuelas m á s que f r a n c é s 
ó l a t í n . Duran te tres siglos, el francés fué l a lengua de l 
r ey , de l a corte, de los nobles y de los t r ibuna les . 

338. Organización del reino. — L o s nuevos reyes 
empezaron por es tudiar su r e ino , y p a r a ello encargaron á 
va r io s de sus barones que lo recor r iesen , haciendo u n 
« in fo rme sobre las t i e r ras » . L o s emisa r ios reg is t raban 
todas las propiedades de Ing l a t e r r a , indicando respecto de 
cada u n a « el nombre de l a propiedad y de su d u e ñ o , 
c u á n t a s t i e r r a s h a b í a , c u á n t o s s iervos , v i l l anos y hombres 
l i b r e s ; c u á n t o s bosques, prados, pastos y mol inos , y el 
v a l o r de todo. » Así se c o n s t i t u y ó e l Domesday-book; gracias 
á este catastro genera l , pudo saber e l soberano de q u é 
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fuerzas d i s p o n í a y e l n ú m e r o de personas que l e d e b í a n 
-obediencia. 

E n cada uno de los shires (condados) en que estaba d i v i 
dido e l reino t en ia e l r e y u n representante, e l sherif (viz
conde) y y a en e l siglo X I I , m a n d a b a á todas partes jueces 
ambulantes . 

L o s empleados de l r e y t e n í a n derecbo de manda r , en 
nombre de su d u e ñ o , á los m á s elevados s e ñ o r e s , de c i 
tar los ante su j u s t i c i a y condenarlos . I m p e d í a n l e s que se 
h i c i e r a n l a guer ra entre el los como los nobles de F r a n c i a . 
E l que atacaba á su enemigo, con pretexto de hacerse j u s 
t i c i a á sí m i s m o , e ra condenado por haber violado « l a paz 
d e l r e y ». E n toda E u r o p a no se encontraba u n a n a c i ó n tan 
b ien disciplinada n i u n rey que fuera obedecido en el 
m i s m o grado. 

3 3 9 . L a c a r t a m a g n a . — E l r ey de I n g l a t e r r a e ra 
poderoso y los s e ñ o r e s d é b i l e s ; as í e r a que e l p r i m e r o , 
sabiendo que nadie p o d í a r e s i s t i r l e , abusaba de su posi
c i ó n y obligaba á sus grandes vasal los á s u m i n i s t r a r l e d i 
nero ; y aun no se contentaba con esto, pues t a m b i é n les 
qui taba sus t i e r ras , sus cosechas, sus ganados, ó los p r e n d í a 
s i n mot ivo y los condenaba á muer t e s i n previo j u i c i o . 
Hubo gentes ejecutadas por haber matado u n ciervo en los 
bosques de l rey . E s t e r é g i m e n d u r ó siglo y medio . L o s 
barones, que no p o d í a n r e s i s t i r a i s ladamente , se l iga ron 
p a r a impone r su voluntad en c o m ú n ; y aprovechando u n 
momento é n que J u a n s in T i e r r a , vencido por el rey de 
F r a n c i a , neces i taba su apoyo, lo amenazaron con abando
n a r l o , y lo obl igaron (1213) á hacer les j u r a m e n t o solemne 
de respetar en lo sucesivo todas l as libertades, esto es, 
todos los derechos de los hombres l ib res de su r e ino . E s t a s 
promesas fueron consignadas en u n ac ta de 63 a r t í c u l o s , 
que e l r ey se l ló con sus a r m a s , y que h a rec ibido en l a h i s 
t o r i a e l nombre de Carta Magaña. 

j 
Hé aqu í los dos ar t ículos principales. — « No se h a r á ninguna 

leva de dinero en todo el reino, sino con el consentimiento de 
és te .» — «Ningún hombre libre será preso, detenido, desterrado, 
expatriado n i castigado de ninguna manera; no nos apodera
remos de nadie sino después de un juicio regular de sás pares 
y con sujeción á la costumbre del país . » 
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340. Así pues, e l r ey se compromete : 1°. á respetar los 
bienes de sus subditos y á no tomar dinero de ellos sino 
d e s p u é s que h a y a n dado su propio consent imien to ; 2o. á 
respetar sus personas, no c a s t i g á n d o l o s s ino en v i r t u d de 
sentencia regu la r . É s t a s no son por de pronto m á s que pro
mesas que n i n g ú n poder imp ide a l r ey v io la r , como lo h a r á 
d menudo; pero estas promesas son repet idas por cada 
nuevo soberano que sube a l trono (hubo 33 ra t i f icaciones 
de l a Car ta Magna), y esta ce remonia r ecue rda á todo e l 
mundo que e l r e y t i e t í e deberes y l a n a c i ó n derechos. T a l 
h a sido l a base de las l iber tades de Ing la t e r r a . 

341. P a r l a m e n t o i n g l é s . — E l r e y sacaba de su p a 
trimonio recursos suficientes pa ra sostener su co r t e ; pero 
cuando h a c í a l a guer ra , no le bastaban sus rentas , y enton
ces i m p o n í a íasas á sus vasa l los . L a costumbre ex ig í a en 
este caso que les p i d i e r a s u consentimiento; a l efecto, 
convocaba á todos los hombres importantes de sus Es tados . 
L o s obispos y barones, citados por medio de car tas perso
na les , a c u d í a n j un to a l soberano y acordaban c u á n t o se 
d e b í a dar a l rey . 

342. Á fines del siglo X I I I se o r d e n ó t a m b i é n á cada c i u 
dad ó burgo que m a n d a r a dos burgueses, y á cada a s a m 
b lea de condado que e n v i a r a dos caballeros, designados 
por e l e c c i ó n . Es to s diputados no h i c i e r o n por de pronto m á s 
que o í r lo que d e c i d í a n los grandes s e ñ o r e s p a r a re la ta r lo 
en su p a í s ; pero poco á poco fueron admi t idos á tomar 
parte en l a d i s c u s i ó n . — E s t a g ran asamblea se l l a m a b a e l 
Parlamento ( d e l i b e r a c i ó n ) . E l r e y no l a r e u n í a m á s - que 
p a r a pedi r le d i n e r o ; pero o rd ina r i amen te e l Pa r l amen to 
e x i g í a , antes de conceder nada, que e l r ey oyera sus quejas , 
y á menudo lo obligaba á r e fo rmar su a d m i n i s t r a c i ó n y á 
des t i tu i r sus empleados. E r a u n a m a n e r a de gobernar i n d i 
rec tamente . 

343. L a n a c i ó n i n g l e s a . —- L a n a c i ó n inglesa no e ra 
a ú n á fines de l siglo X V l a n a c i ó n de m a r i n o s y comer
ciantes que conocemos, y nada h a c í a prever sus destinos. 
L a s c iudades eran p e q u e ñ a s y pobres, y só lo cuatro de e l l as 
pasaban de 10.000 a l m a s . L o s ingleses e ran por entonces 
u n pueblo de agricul tores y de ganaderos. N i s iqu ie ra se 
teijía en e l p a í s l a l a n a de sus ca rne ros ; e ra preciso vender la 
á los tejedores de F l a n d e s , como lo e f e c t ú a n hoy los aust ra- . 
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l í a n o s con las manufac tu ra s inglesas . E n fin, I n g l a t e r r a ca
r e c í a de escuadras y de mar inos . 

3 4 4 . S i n embargo, en esta n a c i ó n p o d í a n notarse y a las 
dos cual idades que l a h a b í a n de hacer t a n grande, e l vigor 
y e l e s p í r i t u de independenc ia . 

Oíd el singular elogio que un noble inglés del siglo X V , sir 
Juan Fortescue, hace de los hombres de su pa í s : « Á menudo 
se ha visto en Inglaterra, dice, que tres ó cuatro bandidos se 
arrojan sobre setecientos ú ochocientos hombres honrados, 
m a t á n d o l o s á todos; pero' en Franc ia no se han encontrado 
nunca siete ú ocho bandidos bastante audaces para robar á tres 
ó cuatro hombres honrados. Así es que en Inglaterra ahorcan 
en un año por bandolerismo y asesinato m á s gente que en 
Franc i a en siete por la misma clase de c r í m e n e s . » 

« E l rey, escribe el mismo autor, no puede gobernar á sus 
pueblos m á s que por las leyes que éstos han aceptado, y así es 
que no puede someterlos á tributo sin su consentimiento. » 

P , .' . 

H í A C I l i l E l W O L . A C E N T E f c A M a í A C I Ó N E I ¥ 

345. E l P a r l a m e n t o de P a r í s . — L o s reyes de F r a n 
c i a no tuv ie ron por de pronto, como todos los grandes 
s e ñ o r e s , m á s que u n a corte ú n i c a , que los s e g u í a en sus 
v ia je s y que se c o m p o n í a de todas las gentes del rey, de los 
grandes s e ñ o r e s sus vasa l los , de sus consejeros los obispos, 
de los grandes oficiales de su se rv idumbre , empleados y 
burgueses encargados de l l e v a r los l i b r o s ; esa corte t ra taba 
todos los asuntos de l r ey , sus ordenanzas, procesos y cuen
tas . E n e l siglo XIII e m p e z ó á d e s e n m a r a ñ a r s e esta confu
s i ó n ; l a corte se d i v i d i ó poco á poco en tres cuerpos : e l 
Consejo c o n s e r v ó los asuntos de gobierno, el Triimnal de 
cuentas se c o n s a g r ó a l examen de las q u é presentaban los 
agentes de l r e y , y el Parlamento de juzga r los l i t ig ios . Y 
esos cuerpos y a no v i a j a ron con e l r ey , s ino quo permane-
c i e ron 'fijos en París e s t a b l e c i é n d o s e en e l palacio del r ey 

- e n l a c iudad , que desde entonces se h a l l amado Palacio de 
justicia. 

346. E l P a r l a m e n t o se r e u n í a dos veces a l a ñ o . L o s l i t i 
gios aumen taban en n ú m e r o constantemente, á med ida que 
los dominios del r e y i ban a g r a n d á n d o s e . P o r esto se h a c í a 
penoso tomar parte en las tareas de dicho cue rpo ; l a s e s i ó n 
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empezaba á las seis de l a m a ñ a n a y h a b í a que oir basta l a s 
diez, ho ra de comer , á los plei teantes , que se s u c e d í a n s i n 
i n t e r r u p c i ó n ; a l m e d i o d í a h a b í a que vo lve r á empezar, « en 
l a aud ienc ia de sobremesa . » L o s s e ñ o r e s y los prelados 
no estaban cortados p a r a este of ic io ; en e l T r i b u n a l de 
cuentas hubo que p roh ib i r l e s que conversasen unos con 
otros mien t r a s los empleados comprobaban las cuentas 
A s i í u e que no t a rda ron en dejar de acud i r a l Pa r l amento . 

E s t a negl igencia de los s e ñ o r e s hizo que m u y pronto l l e 
garan a ser jueces supremos de l r e ino los hombres de ley 
los nobles de segunda c a t e g o r í a , los burgueses y los c l é r i -
gos. _ 

3 4 7 L a j u s t i c i a d e l r e y . - E n l a edad media , cada 
s e ñ o r (y en muchas p r o v i n c i a s cada cabal lero) t e n í a dere 
cho a j u z g a r y condenar á muer te á los habi tantes de sus 
domin ios ; esto se l l a m a b a ser u n s e ñ o r de horca y c m h ü l o . 
P a r a e je rcer su derecho, t e n í a lugartenientes é in tendentes , 
lo m i s m o que el r e y en sus posesiones. Á m e d i d a que e l 
soberano fué h a c i é n d o s e m á s poderoso, sus j ueces t ra ta ron 
de someter o de sup lan ta r á los de los s e ñ o r e s . 

3 4 8 . D e l siglo X I V a l X V I las gentes de toga (jueces v 

p o t e n t ' r ^ ley)>llegan á c o n s t i t ^ ^ a clase numerosa y 

P a r a e sc r ib i r sus j u i c i o » , t iene e l t r i b u n a l sus escri
banos , p a r a v i g i l a r l a sa la , sus hujieres % p a r a l l e v a r l a s 
ci taciones los sargentos,- p a r a redac ta r y conservar l as 
actas c m l e s , los notarios. L o s pa r t i cu la res que t e n í a n un 
l i t ig io empleaban p a r a h a b ' a r en su lugar á los abogados -
p a r a que los d i r i g i e r a n , á los procuradores, y l legó á 
establecerse l a regla, t o d a v í a subsistente, de que nad ie 
puede e jercer u n a a c c i ó n j u d i c i a l m á s que representado 
por u n p rocu rado r . 

v i ^ 9 ; E 1 e j é r c i t o d e l r e y - - E l r ey h a tomado á su se r -
YICIO, lo m i s m o que todos los d e m á s p r í n c i p e s , c o m p a ñ í a s 
de aventureros que se baten por é l ; en cambio rec iben u n 
sueldo % de a h í e l nombre de soldados 

E n estas bandas , que a l p r inc ip io sólo se c o m p o n í a n de 
gendarmes (gentes de a r m a s ) , esto es, de hombres armados 
de pun ta en b lanco , con l a l anza y l a a r m a d u r a de h ie r ro 
se in t rodu je ron poco á poco j ine t e s cubiertos s e n c i l l a 
mente con u n a chaqueta de p a ñ o y armados con u n arco 
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u n a ba l les ta ó u n cuch i l lo . Á . f i n e s de l a gue r ra de Cien 
a ñ o s e ra cos tumbre que cada hombre a rmado caballero 
l levase consigo tres p cuatro de esos j ine tes a rmados l i ge 
ramente ; e l gendarme y sus c o m p a ñ e r o s se l l a m a b a u n a 

-pica. Carlos V H p r o h i b i ó que en adelante nadie t o m a r a á 
sueldo gentes de a r m a s , excepto e l r ey , ú n i c o que d e b í a 
tener soldados. Y d e s p u é s , s acó de l as 
bandas que infestaban á F r a n c i a 1.500 
lanzas, que o r g a n i z ó en 15 c o m p a ñ í a s 
de 100 lanzas cada u n a , y las m a n d ó 
de g u a r n i c i ó n á l as ciudades que de
s i g n ó . 

3 5 0 . L o s i m 
p u e s t o s d e l 
r e y . — E n los 

, s iglos X I V y 
X V , los r eyes 
de F r a n c i a , q u e 
s iempre e s t á n 
m e t i d o s e n 
guerras ó en 
fiestas, andan 
escasos de d i 
nero . Como las 
rentas de su 
pa t r imonio no 
les bastan, pro
c u r a n sa l i r de l 
paso a l terando 
el va lo r de l a 
moneda , y tan 
á menudo lo 
h a c e n que des
p u é s de haber val ido l a l i b r a 16 ¡ francos en t iempos 
de S a n L u i s , a c a b ó por no va le r m á s que uno, a l paso 
que l a m i s m a moneda inglesa sigue va l i endo 25. T a m 
b i é n adquieren l a costumbre de pedir d inero á sus subditos. 
L o s p r inc ipa les personajes, reun idos en asamblea , le con
ceden u n s u b s i d i o , esto es, e l derecho de cobrar u n t r i 
buto. E n las p rov inc ias de l Norte, dicho impuesto es de 
tanto por l i b r a sobre las mercade r í a s vendidas, p r i n c i p a l -

Arquero á caballo. Gendarme. 
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mente l a s bebidas ( impuesto a n á l o g o á los indirectos ac-

Artilleros. Ballestero. 

t u a l e s ) ; en e l .Mediod ía es u n a tasa de tanto por fuego, es 
decir , por f a m i l i a (como nues t ras cont r ibuciones directas) . 

^VACIMIEATO D E L < POIWEK, JLBSOLdJTO E]\T 
E U R O P A . 

351. Los E s t a d o s . — E r a costumbre en l a é d a d med ia , 
cuando un s e ñ o r p e d í a á sus s ú b d i t o s u n subsidio en d i 
nero, que a q u é l l o s se lo concedieran , pero que é s t e no lo_ 
cobrase antes de haber obtenido su consentimiento. 
E s t e p r i n c i p i o , que e s t á consignado en l a Car t a Magna de 
Ing la te r ra , figuraba t a m b i é n en otras m u c h a s c é d u l a s con
cedidas por los pr inc ipes á sus ciudades . 

^ 3 5 2 . Cuando los p r ínc ipes empezaron atener sienipre nece
sidad de dinero (lo que ocurr ió en toda Europa á partir del 
siglo X I V ) , tomaron la costumbre de reunir per iód icamente 
sus vasallos, para pedirles que se lo concedieran. No inyi ta-
ban á estas reuniones m á s que las gentes principales, señores , 
caballeros, prelados y representantes de las ciudades ; ya los de 
todo el reino, y a ú n i c a m e n t e los de una de sus provincias. L a 
asamblea discutía el tanto del subsidio y , antes de concederlo, 
presentaba al pr ínc ipe sus quejas y reclamaciones. Estas reu-
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niones se llamaban Estados en Francia , Esiat íos y Días en Ale
mania, y Cortes en España . 

3 5 3 . De manera que, según se ve, casi t o á o s los pa í ses de 
la Europa occidental poseían asambleas que hubiesen podido 
impedir que los p r ínc ipes y sus servidores gobernasen con 
arreglo á su capricho y que, con ayuda del tiempo, habr í an 
llegado quizás, como sucedió en Inglaterra durante el siglo X V I I I , 
á apoderarse del poder. Pero los soberanos no gustaban de ver 
á sus subditos discutiendo sus actos; a s i e r a que en vez de sub
sidios concedidos sólo por cierto tiempo, que r í an impuestos 
perpetuos que poder cobrar y gastar á su guisa. Esforzá
ronse, pues, ^n suprimir las asambleas ó en reducirlas á simples 
ceremonias, y para ello recurrieron á la astucia, la cor rupc ión , 
las promesas, las amenazas y la fuerza. 

Los p r ínc ipes ten ían á su servicio las dos únicas fuerzas que 
realmente decidían todo en Europa, desde que se hab ía perdido 
el respeto á l a t rad ic ión : 1.° dinero qiíe dar á los miembros 
de las asambleas; 2.° soldados para inspirarles temor. Así 
lograron i r l ibrándose poco á poco de la i ncómoda vigilancia 
de los Estados. 

3 5 4 . L o s p r i n c i p e s i t a l i a n o s . — E l poder absoluto 
de los p r í n c i p e s e m p e z ó en I t a l i a desde e l siglo X I I I . 

Estos p r ínc ipes italianos son personajes singulares, artistas 
y tiranos a l mismo tiempo, que procuran hacerse temer por su 
crueldad y hacerse admirar por su munificencia. Como llegan 
al poder por la fuerza, no pueden contar con el afecto de sus 
subditos leg í t imos , según lo hacen los demás de Europa. Saben 
que su fuerza estriba en su tesoro y sus mercenarios; toda su 
pol í t ica consiste en sacar al país todo el dinero que pueden s in 
obligar al pueblo á recurr i r á las armas, y en permanecer 
siempre rodeados de guardias armados que los defienden con
t ra sus enemigos. Lu i s el Moro, duque de Milán, que los i tal ia
nos t e n í a n por el m á s hábi l de los p r ínc ipes , daba audiencia 
colocado de t rá s de una barra á la cual nadie pod ía acercarse, 

' tanto, que era preciso gritar para haperse oír. Éste- impon ía á 
sus vasallos tributos enormes; un b u r g u é s de Cremona que 
había hablado contra las nuevas cargas, fué estrangulado secre
tamente por orden de L u i s . Este tirano era aficionado á las 
artes : fundó una academia y llamó á su corte algunos de los 
mayores genios de la época, Bramonte y Leonardo de V i n c i . 

3 5 5 . E l m a q u i a v e l i s m o . — Como entonces los i t a l i a 
nos no t e n í a n n i n g u n a reg la que respetar , se pus ie ron a 
pensar en l a o r g a n i z a c i ó n de l Es tado y á buscar los p r i n c i -
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/ p ios de gobierno, sentando que e l me jor p o l í t i c o e ra e l que 

s a b í a aumenta r su poder, no con m á s honradez, §ino con 
m á s hab i l idad que los ot ros . 

L a t e o r í a fué expues ta por u n florentino, M a q u i a v e l o 
en su l ib ro E l P r í n c i p e . 

« Se ve por experiencia en nuestra época, dice que los 
prmcipes que han realizado grandes cosas son los que no han 
hecho caso de su juramento y han logrado trastornar las cabe
zas de los hombres á fuerza de astucia. Un señor prudente no 
puede y no debe cumplir su palabra cuando esto es perjudicial 
y cuando han desaparecido los motivos que lo impulsaron á 
hacer su pr.omesa. Por lo demás , nunca han faltado á un p r ín 
cipe razones legí t imas para paliar su falta de palabra; pero es 
necesario hacerlo bien y ser un gran disimulador. » 

Maquiavelo era ante todo un patriota italiano, que deseaba 
encontrar un Pr ínc ipe bastante poderoso para arrojar de Italia 
a los « b á r b a r o s >., esto es, á los franceses y á los e s p a ñ o l e s ; v 
como estaba convencido, de que un soberano no podía ser 
potente en dicho país si no era perverso, no vacilaba en pedir 
uno que lo fuese. Pero sus máx imas se extendieron, convi r t ién-
dose por espacio de tres siglos en moral de casi todos los esta
distas de Europa . 

356. E l nuevo procedimiento. — E n Jos t r ibunales 
la icos de l a edad m e d i a juzgaban por sí m i smos los caba
l le ros ó los burgueses , con arreglo á las cotombresj pero 
a m e d i d a que f o r m a r o n jueces de p r o f e s i ó n , expertos en 
derecho romano , empezaron é s t o s á emplear e l procedi
miento romano, procedimiento escr i to , m á s c ó m o d o p a r a 
e l que j u z g a . 1 . 

357. Empezóse por decir que el juez no podía dejar impunes 
los c r ímenes ; si no se presentaba n i n g ú n acusador, bastaba que 
alguno denunciara el c r imen; entonces el juez, sin esperar 
una acusac ión regular, p roced ía de oficio, s e g ú n se decía, esto 
es, para cumplir su deber de juez; mandaba prender al hombre 
de quien se sospechaba, y luego procuraba averiguar si , en 
electo, había éste cometido el c r imen; para ello empleaba todos 
los medios que le p a r e c í a n á propósi to (informes, declaraciones 
presunciones), sin someterse á ninguna formalidad. Pero no 
fiastatm con que el juez llegara á convencerse personalmente 
de que el acusado era el verdadero culpable; l a costumbre no 
pe rmi t í a condenar m á s que cuando dos testigos juraban haber 
asistido al crimen, ó si el acusado mismo confesaba. Gomo era 
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muy difícil encontrar dos testigos, el juez no ten ía m á s recurso 
para poder condenar que h a c e r que e l c u l p a b l e Confe
s a r a . Desde 
el siglo X I I I 
se empezó á 
emplear con 
tal fin un pro
c e d í m i e n t o 
muy usado en 
la an t i güedad 

^y muy con
forme con las 
groseras cos
tumbres de l a 
época, el i n 
t e r r o g a t o 
r i o , quecon
sist ía en ator-
m e n t a r a l 
acusadohasta 
que se decidía 
á c o n f e s a r . 
Todos los t r i 
b u n a l e s de 
E u r o p a l o 
adoptaron, y 
SU USO fué Interrogatorio por l a estrapada, 
universa l hasta fines d e l s i g l o X V H I . 

3 5 8 . Este tormento variaba con los pa íses . E n Pa r í s y en casi 
toda Francia , acostaban al paciente en un banco y le cebaban 
agua en la boca con un embudo; este era el interrogatorio por 
el agua. — E n Alemania se prefe r ía l a estrapada : el paciente, 
con las manos atadas, y con un peso enorme en los pies, que lo 
obligaba á permanecer estirado, era levantado en alto por me
dio de una cuerda que hacía girar una polea, y luego lo deja
ban caer bruscamente con una sacudida que le dislocaba los 
miembros. E n E s p a ñ a empleaban los borceguíes; me t í an las 
piernas de la víc t ima entre dos tablones y luego in t roduc ían á 
martillazos entre la tabla y las piernas cuñas que le r o m p í a n los 
huesos. E n otras partes, m e t í a n los dedos pulgares en un 
estuche y se apretaba hasta hacer saltar la sangre por las 
u ñ a s . — Los instrumentos de tortura eran muy diversos; pero 
el principio era el mismo en todas partes. Cuando un acusado 
se negaba á declararse culpable, el juez mandaba someterlo á 
tormento. Si pers i s t ía en su negativa, seguían echándole agua, 
dando vueltas á la cuerda, apretando las c u ñ a s , dando al tor-

SEIGNOBOS. — Compendio. 9 



{46 COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN, 
nillo, hasta que confesaba ó se desmayaba de dolor. Entonces 
lo volvían á su mazmorra, y como la confesión hecha durante el 
tormento no const i tu ía prueba suficiente, se ped ía de nuevo al 
acusado que la renovara. S i se retractaba, ó s i en la primera 
sesión se hab ía negado á confesar, volvían á atormentarlo hasta 
que se decidía á no retractar su declarac ión ó, lo que es lo 
mismo, á d e j a r s e condenar. E l juez r epe t í a estas operaciones 
cuantas veces le pa rec í - ; el acusado necesitaba tener el valor 
de no confesar nunca ....da ó de retractarse siempre; entonces 
podía , después de varios días de tormento, cansar la paciencia 
del juez,1 que se resolvía á dejarlo en libertad, mutilado ó inu 
tilizado casi siempre para toda l a v ida . — L a tortura era apli
cada lo mismo á las mujeres que á los hombres; pero en gene
r a l la evitaban con los nobles y los burgueses ricos. 

3 5 9 . Hubo t a m b i é n otros puntos en que los j ueces de 
p r o f e s i ó n logra ron r eemplaza r l a costumljre por reglas 
completamente opuestas. C o m o / á menudo t e n í a n que h a 
b é r s e l a s con verdaderos c r i m i n a l e s , se i n c l i n a b a n n a t u r a l 
mente á ver en todo acusado u n culpable . 

Apenas se sospechaba de un hombre, lo mandaban prender 
le imped ían q^e hablase con nadie y empezaban á « formar lé 
causa «, esto es; á preparar el juicio. Todo cuanto podía servir 
para enterarlos, declaraciones de testigos ó del acusado, visitas 
de los sitios, donde se hab ía cometido el crimen, era relatado 

.por los escribanos del tr ibunal. Estos preparativos duraban 
tanto como los jueces que r í an , meses y aun años enteros 
tiempo que el acusado pasaba en p r i s i ón . L a s cárceles no' 
con ten ían ordinariamente sino calabozos mal alumbrados 
h ú m e d o s , sm aire, infectos, y el prisionero, que apenas comía ' 
tenia que v i v i r allí, durmiendo sobre paja en el suelo, á menos 
de que el carcelero consintiese en suministrarle por dinero una 
cama y una manta. 

Guando la causa está formada, los jueces se ponen de acuerdo 
unos con otros, y juzgan en vista de los autos, esto es, de lo 
que se ha consignado por escrito durante el sumario. E l acusado 
no puede defenderse por si mismo n i tomar abogado que lo 
haga, y a veces n i le dan á conocer las declaraciones en que 
van a fundarse pa ra juzgarlo. Sólo lo l laman para leerle la sen
tencia. 

3 6 0 . A l conver t i r se e n p r o f e s i ó n regular , l a j u s t i c i a g a n ó 
en tuerza, y pudo cast igar con m a y o r e n e r g í a á los c r i m i 
nales de o f i c io ; pero en cambio , se hizo, m á s temible p a r a 
M s acusados. 
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P o r lo d e m á s , nad ie p e n s ó en me jo ra r e l b á r b a r o r é g i 
men de las p e n a s , n i en abol i r los suplicios crue les . 

Se con t inuó ahorcando, quemando á las gentes vivas , descuar
t izándolas , co r t ándo les las manos ó las orejas, azotándolas y 
expon iéndo las en la picota. Hasta se inventaron nuevos supli
cios; el m á s usado fué la raecZa, imaginada en el siglo X V l , que 
consist ía en romper con una barra de ^ g í r g j o s brazos y pier
nas del condenado, a tándolo luego, con~el rostro vuelto hacia 
el cielo, en una rueda, donde lo dejaban mori r . — Cada ciudad 
tenía su verdugo, su horca, su picota y su plaza de ejecuciones, 
casi siempre en el centro (en Par ís estaba en l a plaza de 
Gréve, cerca de las casas consistoriales), y los suplicios eran 
una de las distracciones favoritas del públ ico . 



X . F I N D E L A E D A D M E D I A . 

T R A W S F O B l I A € l Ó ! « D E L A C A B A L L E B I A . 

3 6 1 . C a b a l l e r í a c o r t e s a n a . — Á fines del siglo X I I I se 
e f e c t u ó un cambio impor tan te en l a a r m a d u r a de los ca 
ba l le ros : como l a cota de m a l l a no e ra y a bastante fuer te , 
pues los t i ros de las bal les tas l a a t ravesaban, los caballe
ro s l a reemplazaron por piezas de hierro unido, l a c o 

r aza , l as par tes 
que p r o t e g í a n los 
brazos y las p ie r 
nas , y el casco de 
v i s e r a ; este g é 
nero de a r m a d u r a 
e m p e z ó en el s i 
glo x i v y d u r ó has 
ta fines de l x v i . 

L o s nobles con
t i n u a r o n l l evando 
l a v i d a de caba
l l e ros . L a m a y o r 
parte pe rmane
c í a n en el c ampo 
en s u r e s idenc i a , 
pasando e l t i e m 
po en no h a c e r 
nada ó en cazar. 

L o s m á s r i c o s 
a c u d í a n á l a corte 
d é l o s grandes se

ñ o r e s , d e l r e y ó de l duque de B o r g o ñ a . Así se f o r m ó u n a ca
ballería de corte, m u y d i s t in ta de l a feudal . L o s antiguos-
nobles hab lan v i v i d o como soldados, senc i l l amente y s i n 
l u j o . Pero é s t e h a b í a nacido y a é n el siglo X I V , y los caba-
llf;ros q u e r í a n d i s f ru ta r de é l . E n aque l la clase ociosa y 
poco i l u s t r a d a t o d a v í a , todos q u e r í a n , hombres y muje res , 
como s i hubiesen sido n i ñ o s , poseer los trajes m á s des lum
bradores y Ijis a lhajas m á s costosas. Aque^- fué e l t i empo 

Trajes del siglo xv. 
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de l as modas ru inosas y extravagantes , en que los h o m 
bres l l evaban zapatos de l a r g u í s i m a punta , parecidos á ser
pientes, y l as muje res tocas de u n pie de alto ; l a é p o c a en 
que empleaban en u n solo abrigo tres m i l pieles de u n an i 
m a l bastante r a r o , y en que e l duque de Or leans gastaba 
700 per las p a r a hacer que le bordasen e n l a manga u n a 
c a n c i ó n . 

3 6 2 . L o s t o r n e o s . — Á pesar de este amane ramien to , 
los nobles s e g u í a n 
siendo vigorosos y' 
bru ta les , y cont inua
ban necesi tando ejer
c ic ios violentos . 

L a d ivers ión favorita 
de l a antigua cabal ler ía 
habla sido el combate 
simulado entre dos ad
versarios (la j n s í a ) ó 
la batalla entre dos 
bandos (el íorneo) . E l 
antiguo torneo no se 
d is t inguía casi nada de 
una verdadera batalla, 

l pues en él las dos par
tes peleaban en campo 
abierto y á menudo con 
verdaderas armas; el T̂ILS 
vencido quedaba p r i 
sionero del vencedor y 
debía pagar rescate; 
siempre quedaba en el 

Una reina y sus camareras. 

terreno a lgún muerto. E n 1240 hubo cerca-de Colonia un tor
neo' donde murieron 60 caballeros (muchos m á s que en la ba
talla de Brémulo . ) 

Los caballeros cortesanos hicieron de estos combates un juego 
regular. Á partir del siglo X I V , y a no se combat ió m á s que con 
a r m a s c o r t e s e s (la lanza de madera sin punta y la espada 
embotada). E n l a justa se trataba de recibir sin moverse de la 
silla el bote de lanza del adversario ; la lanza se rompía ; de ahí 
la expres ión romper lanzas. E l torneo era una gran ceremonia 
reglamentada punto por punto. 

E l combate se efectuaba en un espacio rodeado de barreras, 
un campo cerrado. Los heraldos tocaban la trompeta, las dos 
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tropas se lanzaban una sobre otra. Las señoras , sentadas en 
estrados que rodeaba el campo, alentaban á sus amigos 
arro jándoles cintas y sus pañue los . Los jueces designaban el 

vencedor y 
en ocasio
nes se en
cargaba á 
una señora 
de entre
garle el pre
mio. 

3 6 3 . — 
L a s fies
t a s . — No 
f a l t a b a n 
otras oca
siones de 
f e s t e j o s . 
C a s á r a s e e l 
p r í n c i p e ó 
casa ra á su 
h i j a ; a r 

m a r a a su h i jo cabal lero ; o c u r r i é r a s e l e v i s i t a r u n a de sus-
ciudades , ó r ec ib i r á u n soberano ex t ran je ro , todo e ra m o 
tivo y o c a s i ó n de grandes e s p e c t á c u l o s . 

L a s c r ó n i c a s de aque l t iempo e s t á n l lenas de r é l a t o s de 
estas ceremonias . 

Una de las más célebres fué la que dio el duque de Borgoña 
cuando p ronunc ió el voto del faisán (1454). E n la sala estaban 
dispuestas tres mesas, esto es, tres estrados. E n una se veía 
una iglesia, que tocaba campanas, y donde cantaban varios 
sochantres; en otra, nueve entremeses; uno de los cuales era 
un redondel donde tocaban veintiocho m ú s i c o s . Durante 
el festín en t ró en la sala un elefante, guiado por un gigantesco 
sarraceno; en el lomo llevaba una torre, de la cual salió una 
religiosa vestida de raso negro y blanco, que simbolizaba á l a 
Iglesia, la cual acudía á pedir al duque asistencia contra los 
turcos. Luego hubo un baile en que danzaron doce señoras ves
tidas de raso ca rmes í , que representaban las virtudes. L a fiesta 
acabo con un gran torneo. 

3 6 4 . L a s c o m p a ñ í a s . — Un pr inc ipe no p o d í a hace r 
u n a guer ra de c ier ta d u r a c i ó n recur r i endo só lo á los v a s a -

Torneo (con arreglo á una miniatura del rey René). 
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líos que le d e b í a n el serv ic io f euda l ; a l cabo de cuaren ta 
d í a s todo lo m á s , t e rminaba esta o b l i g a c i ó n y los caba l le 
ros se v o l v í a n á sus casas. P a r a bacer que los hombres per
maneciesen en u n e j é r c i t o , h a b í a que pagarlos, cosa que 
p r a c t i c ó Fe l ipe Augus to . E n e l siglo X I V , todo p r í n c i p e 
t iene k sueldo hombres de a r m a s , que paga en p r o p o r c i ó n 
de su c a t e g o r í a j que agrupa en bandas mandadas por u n 
jefe [cap i tán] Cuando l a guer ra se hizo permanente , l o s 
p r í n c i p e s p re f i r ie ron t ra ta r sólo con el c a p i t á n , que se en
cargaba de fo rmar personalmente su compañ ía . 

3 6 5 . É s t a peleaba por e l que l a s o s t e n í a , se pasaba 
en ocasiones de u n campamento á otro, y á menudo se 
g u í a haciendo l a gue r ra por su propia cuenta , .cuando e l 
p r í n c i p e no le pagaba. 

L a banda r ecoma el pa ís , sometiendo las ciudades á tributo, 
so pena de quemarlas si se negaban á satisfacerlo, y robando á 
los corapesinos su ganado y sus muebles. Entonces se inven
taron mi l suplicios para obligar á las v íc t imas á decir dónde 
t en ían escondido el dinero; ya los suspend ían encima de una-
humareda, ya los encerraban en un cofre, y a les t o r c í an una 
cuerda alrededor de l a cabeza ó les quemaban las plantas de 
los pies, procedimientos que los soldados de todas las naciones 
siguieron practicando hasta fines del siglo X V H ' L 

E s t o s hombres de a rmas , medio soldados y medio b a n -
didos, se l l a m a b a n bandoleros y formaban las cq^ ipañ ías . 
Los l abradores de l siglo X V les d ie ron , s i n embargo, otro 
nombre , que e ra el que me jo r les cuadraba , a p e l l i d á n d o l o s 
despellej adores. 

JL.%* M U E V A S I M F A I ¥ f f E » ¥ A « . 

366. Ballesteros y arqueros. — L o s cr is t ianos h a 
b í a n trabado relaciones con l a itallesta, durante l a guer ra 
de las Cruzadas ; esta a r m a c o n s i s t í a en u n arco colocado 
sobre u n montante , de l c u a l se t i raba por medio de u n re 
sorte, y que lanzaba u n dardo p e q u e ñ o con fuerza s u f i 
ciente pa ra a t ravesar u n hombre á doscientos pasos de 
dis tanc ia . 

E l arco que n u n c a h a b í a dejado de emplearse , f ué por 
espacio de mucho t iempo u n a r m a poco t emib l e ; pero en 
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el siglo X I V aparec ie ron en los e j é r c i t o s del r ey de I n g l a 
t e r r a tropas regulares de arqueros provistos de grandes 
arcos de m a d e r a de tejo, de dos metros de alto, que dis
pa raban seis veces por m i n u t o y mataban u n hombre á 
200 m e t r o s ; los que mejor mane jaban esta a r m a eran los 
soldados del p a í s de Gales . 

Tan to los bal lesteros como los arqueros c o m b a t í a n á pie 
y s i n a r m a d u r a de h i e r r o . Ninguno de ellos e ra noble. 

3 6 7 . S u i z o s y l a n s q u e n e t e s . — E n e l siglo X V se 

Siguiendo á un ejército. 

f o r m ó ]f infanteria, á i m i t a c i ó n de los confederados 
suizos que der ro taron en cuatro grandes bata l las á los 
e j é r c i t o s del duque de A u s t r i a y de l de B o r g o ñ a . Es tos so l 
dados l l evaban u n a pica m á s l a r g a que l a l anza de los ca
ba l le ros , y c o m b a t í a n á pie en masas compactas , l a n z á n -
d ó s e á l a c a r r e r a sobre e l enemigo con su p ica de 6 m e 
tros, s i n desbaratar su f o r m a c i ó n . Sus v ic tor ias .sobre 
Garlos e l T e m e r a r i o (1476) les d ieron l a r e p u t a c i ó n de ser 
los p r imeros soldados de E u r o p a , y todos los p r í n c i p e s qu i 
s ie ron tener algunos a su servicio. 

3 6 8 . Poco t iempo d e s p u é s se organizaron en A l e m a n i a 
los lansquenetes, á i m i t a c i ó n de los suizos. 

También és tos llevaban una larga pica, que los defendía me
jor que una armadura. Reun íanse en bandas, nombraban un 
cap i t án y le juraban obediencia. Cada banda llevaba consigo 
mujeres, n i ñ o s y carros en que transportar sus bagajes y "el 
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bot ín que ganaban; además , t en ía su bandera y formaba una 
p e q u e ñ a sociedad. Cuando un lansquenete ha cometido un c r i 
men, lo juzga su banda; y si cree deber condenarlo, lo ejecuta 
á lanzadas. 

P a r a estos aventureros , suizos ó lansquenetes , l a guer ra 
e r a u n o f i c io , y só lo se b a t í a n p o r d inero . De a h í e l pro
verbio f r a n c é s : s in dinero no hay suizo. Mas, l a ve rdad es 
que se b a t í a n b ien y ganaban lea lmente su d inero . 

3 6 9 . D e b i l i d a d de l a c a b a l l e r í a . Duran te los p r i -

Combate de lansquenetes. 

meros siglos de l a edad m e d i a no hubo m á s soldados que 
los cabal leros . 

P e r o , á p a r t i r de l siglo X I V , cada vez que los cabal leros 
se h a l l a r o n frente á frente de i n f a n t e r í a r egu la rmente or
ganizada, fueron ve m- i dos : v e n c i é r o n l o s los arqueros i n 
gleses, no obstante l a i n fe r io r idad del n ú m e r o , en Grécy , 
e a Po i t i e r s y A z i n c o u r t ; v e n c i é r o n l o s los suizos en Mor-
gar ten, Sempach , Granson y Mora t ; los j a n i s a r i o s en N i c ó -
po l i s y V a r n a ; y has ta los burgueses de Gante y de B r u j a s 
los der ro taron . 

Los hombres de aquella época no pod ían darse cuenta de cómo 
aquella brillante cabal ler ía , formada por los hombres m á s 

9. 
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, nobles, valientes y experimentados, era vencida siempre por 
infantes vi l lanos; pero nada es m á s fácil de explicar. Los ca
balleros individualmente eran sin duda magnificos soldados; 
mas en conjunto formaron siempre un ejército detestable. Una 
vez cubiertos con una armadura bastante fuerte para no correr 
el riesgo de morir , cada cual pensó sólo en la manera de pro
tegerse á s i mismo. E s verdad que l a armadura los preservaba 
casi siempre de las heridas ; pero no de ser derribados, y en 
las batallas un hombre caldo en t ierra debajo de su caballo no 
vale mucho m á s que un hombre muerto. Los caballeros estaban 
equipados como para combatir solos, y por esto era precisa
mente por lo que maniobraban mal en conjunto. Cada uno de 
ellos estorbaba á su vecino. Tan pesadas masas necesitaban 
terreno unido y sólido para maniobrar, y un espacio libre en 
que tomar car rera ; un foso, una colina, un pantano los dete
n í a n , y desde que estaban todos juntos, y a les era imposible 
avanzar ó retroceder. Además , para luchar en banda les faltaba 
otra cosa, la disciplina. Acostumbrados á los combates en 
p e q u e ñ o n ú m e r o , no sabían organizarse como un. ejérci to. Cada 
señor se empeñaba en batirse con sus guerreros como mejor le 
parec ía y el general en jefe no podía hacerse obedecer. E n 
Crécy, los arqueros que estaban al servicio del rey de Francia 
ocupaban el frente del ejército : los caballeros franceses, 
ansiosos de batirse, se arrojaron sobre ellos y los destrozaron, 
porque aquella yentualla les cerraba el camino. 

LiOS IMÍVENTOS. 

3 7 0 . L a p ó l v o r a . — Desde h a c í a mucho t iempo s a b í a n 
los chinos fabr ica r pólvora ; pero sólo l a empleaban en 
fuegos de ar t i f ic io . 

L o s á r a b e s fueron los que, median te l a p u r i f i c a c i ó n del 
sa l i t re , logra ron obtener l a verdadera póUura de gue r r a , 
que emplearon p a r a l anza r proyect i les por medio de u n 
tubo. L o s c r i s t ianos los i m i t a r o n , y el nuevo invento f u é 
adoptado en toda E u r o p a , si b i en se p e r f e c c i o n ó con gran 
l e n t i t u d . Has ta e l siglo X V l a m a y o r parte de los c a ñ o n e s 
no l anzan s ino balas., de p ied ra y a lcanzan apenas tanto 
como u n arco . E l c a ñ ó n p o r t á t i l , l l amado c u l e b r i n a de 
m a n o , e r a t an pesado t o d a v í a que p a r a u t i l i za r lo se nece
si taba ponerlo apoyado en u n a h o r q u i l l a . P o r largo espacio 
de t iempo, l a p ó l v o r a hizo m á s ru ido que d a ñ o . 

L a a r t i l l e r í a no l l egó á ser r ea lmen te temible has ta el s i -
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g l o x v i y las a rmas de fuego no fueron p o r t á t i l e s ha s t a e l x v n . 
3 7 1 . L a i m p r e n t a . — Desde p r inc ip ios del siglo X V se 

h a b í a imaginado en los P a í s e s Bajos grabar en u n a placa 
de madera un dibujo ó u n a p á g i n a esc r i t a , p a r a obtener 
as í m a y o r n ú m e r o de i m á g e n e s de santos y de l ib ros de 
oraciones . Bas t aba con pasar t i n t a sobre esta table ta y ap l i 
car luego e n c i m a una h o j a de papel . As í se i m p r i m i ó l a 
B i b l i a de los pobres. Pero p a r a cada p á g i n a n u e v a e ra pre
ciso grabar otra l á m i n a , como aun hacemos nosotros en l a 
l i t o g r a f í a . Se p r o c u r ó , , pues , hacer l e t r a s separadas, que 
luego se pud ie ran j u n t a r s e g ú n se q u i s i e r a . Gomo las de 
palo n ó dieron resul tado, l as h i c i e r o n de metal. Gutenberg 
a c a b ó por descubr i r l a a l e a c i ó n de plomo y de an t imonio 
que s i r v i ó de a l l í en adelante p a r a fabr ica r l a l e t r a . Así se 
i n v e n t ó l a imprenta : e l p r i m e r l ib ro que se compuso por 
este m é l o d o fué l a B i b l i a de 1455. E l nuevo arte se e x t e n d i ó 
con m u c h a rapidez , sobre todo en A l e m a n i a y en I t a l i a , 
donde e l pueblo s e n t í a v i v a necesidad de leer y de i n s t ru i r s e , 
i fines de l siglo X V se h a b í a n impreso y a 10 000 ediciones, 
y de e l l a s , u n a c u a r t a parte en V e n e c i a . 

L a i m p r e n t a produjo r á p i d a m e n t e grandes resu l tados . 
Los l i b r o s , antiguos ó nuevos , fueron t i rados por mi l e s y 
se d i fundieron en todas las clases de l a sociedad. L o s c lé -

- r igos y los escolares dejaron de ser los ú n i c o s que c o n o c í a n 
las obras de c ienc ia y los trabajos sagrados. 

No t a rda ron en cons t i tu i rse u n a l i t e r a t u r a y u n a t e o l o g í a 
seglares. 

IÍ®!!S H E S C U B B I M I E M T O S M A R Í T I M O S , 

3 7 2 . E l d e r r o t e r o de l a s I n d i a s . — Duran te toda 
l a edad m e d i a h a b í a n ido los mercaderes europeos á com
p r a r los productos de la India en S i r i a ó Eg ip to , donde 
los á r a b e s se los v e n d í a n m u y caro : l a s especias costaban 
en A l e j a n d r í a t r es veces el precio que t e n í a n en A r a b i a . A s i 
e r a que los europeos deseaban v ivamen te encontrar u n a 
vía que les permi t iese i r á busca r d i rec tamente en l a s 
I n d i a s l a p i m i e n t a , l a canela, l a nuez moscada , y e l m a r 
fil, de que nadie p o d í a p re sc ind i r y a . E s t e deseo a u m e n t ó 
d e s p u é s que los turcos des t ruyeron e l comercio de I t a l i a 
con Levan te . 
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L o s m a r i n o s portugueses buscaron e l derrotero de las 
Indias por el este. Como el Áfr ica les ce r raba e l c a m i n o , 
l a costearon de nor te á sur , descubr iendo poco á poco las 
i s l a s y s u r i b e r a . 

E n 1497 d o b l ó Vasco de G a m a e l Cabo, d e s c u b r i ó l a 
costa o r ien ta l de Áfr ica y l l egó á l a I n d i a , donde pudo 
a d q u i r i r m e r c a n c í a s á precio venta joso. 

3 7 3 . En tonces se tuvo l a idea de busca r este derrotero 
por el oeste. L o s hombres ins t ru idos de l siglo X V no igno

r aban que l a t i e r r a 
es redonda y has ta 
s a b í a n que en l a cos
ta opuesta d e l c c é a n o 
h a b í a otros p a í s e s . 
Dos m a r i n o s i t a l i a 
nos t uv i e ron l a auda
c i a de lanzarse por 
aquel los desconoci 
dos m a r e s . A m b o s 
t raba jaban por cuen
t a de p r í n c i p e s ex
t ran je ros , C r i s t ó b a l 
C o l ó n a l se rv ic io de 
Isabe l l a Ca tó l i c a , r e i 
n a de Cas t i l l a , y Se-

^ has t i an Cahot a l de l 
•^r soberano i n g l é s . C a -
^ bot sa l ió de Ing la t e r r a 

y b u s c ó e l derrotero 
por e l oeste, yendo 

á chocar con t ra e l L a b r a d o r y l a s he ladas reg iones de l a 
A m é r i c a del Nor te . C o l ó n , que p a r t i ó de E s p a ñ a , b u s c ó 
su v í a por e l sudoeste y fué á p a r a r á las A n t i l l a s . Al l í 
c r e y ó haber encontrado l a I n d i a y a u n hoy l l a m a m o s nos
otros á A m é r i c a Ind ias occidenta les , é indios á los hab i 
tantes de las razas que l a ocupaban a l efectuarse l a con 
quis ta . 

Magallanes a c a b ó por encon t r a r e l derrotero apetecido 
por e l oeste doblando l a p u n t a su r de A m é r i c a , como los 
portugueses h a b í a n doblado l a de Áf r i ca . L a e scuadra espa
ñ o l a a t r a v e s ó e l O c é a n o P a c í f i c o ha s t a las Molucas , donde 

Carabela. 
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se e n c o n t r ó con los por tugueses , quienes se a s o m b r a r o n a l 
ver l l ega r otros europeos por l a parte de or iente . A l cabo 
de t res a ñ o s v o l v i e r o n á E s p a ñ a aquel los barcos d e s p u é s 
de habe r dado por p r i m e r a vez la vuelta al mundo. 

3 7 4 . Caracteres de las expediciones del siglo X V I . 
'— E s t o s grandes v ia jes del siglo X V I no se pa recen en nada 
á l a s explorac iones c i en t í f i cas de nues t ro t iempo. N i los >, 
m a r i n o s n i los p r í n c i p e s que los enviaban t e n í a n ex t raor 
d inar io e m p e ñ o porque p rogresa ra l a g e o g r a f í a . Sus expe
diciones e r a n empresas comerciales, dest inadas á pro
d u c i r beneficios. 

Buscando especias es como descubrieron l a India y A m é 
r i ca ; queriendo extraer oro se fundaron establecimientos en 
Guinea y se p e n e t r ó en Méjico y el P e r ú . Durante mucho 
tiempo recorrieron los españoles el interior de ambas Amér icas 
en busca del famoso Eldorado, donde creian encontrar campos 
de oro. Hasta se llevaron á cabo expediciones m á s singulares. 
Ponce de León salió al fí ente de una banda para buscar la 
fuente de la juventud eterna, donde recobraban süs b r ío s los 
que se b a ñ a b a n en sus aguas, y por espacio de varios a ñ o s no 
quedó en la Flor ida r ío que los españoles no exploraran b a ñ á n 
dose en todos ellos á fin de averiguar si hab ían dado a l fin con 

• la maravil losa fuente. 

3 7 5 . Es to s exploradores no deseaban que e l m u n d o 
aprovechase sus descubr imien tos ; a l cont rar io , p r e f e r í a n 
s e r los únicos depositarios del secreto. 

A l regresar por pr imera vez de América , Colón escribe eñ su 
diario de viaje : « Siempre he dicho con in tenc ión á los m a r i 
neros que el trayecto de cada día hab ía sido más largo de lo 
que era en realidad, á fin de engaña r lo s á todos, y reservarme 
la clave de l a navegac ión del Oeste. T a n bien lo he logrado, que 
ahora nadie puede determinar el derrotero de la India. » 

E s t o s sorprendentes descubr imientos se efectuaron con 
escasos recursos; l a m a y o r par te eran empresas m e r c a n 
t i l e s ; los p r í n c i p e s que a r r i e sgaban en el las su d inero , que
d a n que los beneficios fueran super iores á los gastos. 

Colón no t en í a m á s que tres carabelas y 90 hombres; la 
expedic ión costó solamente 5.000 ducados ; l a de Magallanes salió 
por 22.000 y produjo 100.000, porque uno d é l o s barcos volvió 
cargado de clavo de comer. Los buques que se empleaban no 
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se rv ían para tan largos viajes; así es que los expedicionarios 
t en ían que pasar meses y aun años en alta mar, navegando en 
aguas desconocidas. 

376. Establecimientos de ios europeos. — L o s p o r 
tugueses c rea ron en l a costa de l a I n d i a for ta lezas , a l m a 
cenes y arsena les , enviando á dicho p a í s barcos y t ropas , y 
nombrando u n gobernador que r e c i b i ó e l nombre de v i r r ey 
de la I n d i a . 

Sentaron como principio que el mar les pertenecía y que 
nadie tenía derecho á navegar. Guando encontraban un navio 
extranjero, le exigían que presentase su licencia y , si no podía 
efectuarlo, lo trataban como á un pirata y ahorcaban la t r ipu
lación. . \ 

L o s e s p a ñ o l e s procedieron de l m i s m o modo . 

Cuando llegaban á an pa í s desconocido, el jefe de la expedición 
bajaba á t ierra, desplegaba el estandante del rey de Castilla y 
hacía algunos pequeños presentes á los i n d í g e n a s ; el notario 
regio redactaba un acta de toma de poses ión , y el país era en 
adelante patrimonio del rey de España. Así fueren ocu
padas las Antillas y gran parte de Amér ica del Sur. 

377. Comercio de los europeos. — L o s portugueses 
se h a b í a n establecido en l a I n d i a p a r a monopol izar e l 
comercio de l a s especiáis (pimienta^ cane la , c lavo de comer , 
nuez moscada y j eng ib re ) . 

Unos grandes navios a rmados como p a r a l a guer ra ( las 
carracas) i b a n á recoger las especias en l a I n d i a y las l l e 
v a b a n á L i s b o a . 

T a m b i é n los e s p a ñ o l e s buscaban espec ias ; pero en A m é -
' r i c a no las h a b í a y e l derrotero descubier to m á s tarde por 

Magal lanes p a r a l l egar á l a s I n d i a s e r a demasiado largo 
p a r a que p u d i e r a pensarse en hace r competencia á los 
por tugueses . E n cambio , desde que pus ie ron por p r i m e r a 
vez l a p l a n t a en t i e r r a , no ta ron que los salvajes l l evaban 
e n l a nar iz adornos de oro; a s í f ué que no pensando m á s 
en l a s especias , empezaron á buscar e l precioso m e t a l . E l 
que h a b í a e n l a s A n t i l l a s no t a r d ó en agotarse ; pero en 
M é j i c o y e l P e r ú quedaban m i n a s r i q u í s i m a s , s i n con ta r 
los tesoros acumulados por los soberanos i n d í g e n a s . L o s 
cr iaderos m á s r icos e r an los de pla ta , y no ta rdaron e n 
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descubr i rse otros super iores t o d a v í a , los de P o t o s í en 
Méj i co , en 1545. Todos los a ñ o s s a l í a de A m é r i c a , e s co l 
tado por u n a escuadra de guer ra , u n ftíaleón cargado de 
oro y pla ta , que l l evaba á Sevilla esos tesoros. L i s b o a y 
S e v i l l a fueron los dos grandes centros de comercio ; estaba 
prohibido desembarcar en otros puntos. 

3 7 8 . L a t r a t a de n e g r o s . —• L o s aven ture ros e s 
p a ñ o l e s que ocuparon las A n t i l l a s q u e r í a n o r o ; pero s i n 
tomarse e l trabajo de buscar lo por sí m i s m o s : a s í fué que 
obl igaron á los babi tantes d e l p a í s á t raba ja r en e l lavado 
de los terrenos a u r í f é r o s . A l mi smo t iempo in t rodu j e ron 
l a c a ñ a de a z ú c a r , exigiendo que l a c u l t i v a r a n los i n d í 
genas. É s t o s , que estaban acos tumbrados á t raba ja r poco, 
no pud ie ron soportar aque l l a v i d a : mucbos de ellos se 
su ic ida ron , otros h u y e r o n á los bosques, y l a m a y o r par te 
perec ie ron de cansancio y de enfermedades. L a p o b l a c i ó n 
de l a i s l a de Hai t í d e s a p a r e c i ó por completo . 

E n t o n c e s los conquistadores t uv i e ron l a i dea de r e e m p l a 
zar á los i n d í g e n a s amer icanos por negros de Áf r i ca , m á s 
robustos, y que estaban acostumbrados á los c l i m a s c á l i d o s . 
A s í n a c i ó l a trata de negros. 

Algunos mercaderes europeos ibau á la costa de África á bus
car negros; y a compraban á los reyezuelos de ese color sus 
prisioneros de guerra, en cambio de cuentas de cristal y de 
mercanc í a s averiadas; y a se echaban encima de los caser íos 
ind ígenas l levándose á los habitantes, según hacen a ú n los t r a 
ficantes de esclavos á r abes en el centro de África. — E n la cala 
del navio echaban tantos negros como cabían, y ios dejaban allí 
s in aire n i luz durante las varias semanas que se tardaba en la 
t r a v e s í a . Así es que m o r í a n á centenares y los tiburones iban 
de t rás de los navios para devorar los cadáve res . Los que esca
paban eran vendidos en América como esclavos y enviados á 
las plantaciones de azúcar ó de café, donde los mayorales los , 
h a c í a n trabajar á latigazos. 

3 7 9 . L a t ra ta h a durado has ta 1815. Todos los pueblos 
de E u r o p a l a h a n pract icado p a r a sumin is t ra r : esc lavos , 
p r imero á los e s p a ñ o l e s , luego á los d e m á s europeos e s t a 
blecidos en A m é r i c a . E l comercio de l « é b a n o », como 
se l e l l a m a b a por i r r i s i ó n , e r a e l m á s l uc r a t i vo de todos, 
y los que se ded icaban á é l se e n r i q u e c í a n seguramente . 

Tan tos negros se impor ta ron as i en e l B r a s i l , Venezue la , 
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y has t a en l as colonias ing lesas de A m é r i c a n a d e l Nor te , 
que hoy cons t i tuyen parte impor tan te de l a p o b l a c i ó n . 
L a raza africana r e e m p l a z ó á l a a m e r i c a n a des t ru ida , con
quis tando, b i e n á pesar suyo , u n puesto impor tan te en l a 
América tropical. 

3 8 0 . L a s p l a n t a s de A m é r i c a . — A m é r i c a p o s e í a 
plantas desconocidas has ta entonces ; e l maíz, e l tabaco, 
l a patata, el cacao, que s i rve p a r a f ab r i ca r el chocolate, l a 
vainilla, e l palo tinto d e l B r a s i l , e l nopal en que se c r í a 
l a cochinilla, las pinas, e l topinambur, l a dalia de 
Méj i co , l a capuchina d e l P e r ú . E s t o s vegetales fueron 
i n t r o d u c i é n d o s e poco á poco en E u r o p a . L a pata ta d e b í a 
l l egar á ser, andando e l t i empo, e l « pan del pobre. » 

Otras p lan tas , o r iundas de A s i a , é importadas por los 
á r a b e s en S i c i l i a y en E s p a ñ a , se a c l ima ta ron marav i l l o sa 
mente en el Nuevo Mundo. T a l e s fueron e l algodón, l a 
caña de azúcar y e l café, que han tomado en A m é r i c a , 
Áfr ica y O c e a n í a ca r ta de na tu ra leza , has ta t a l punto, que 
hoy van los europeos á hacer sus provis iones en esos p a í s e s . 
P o r esto no se l as l l a m a .productos a s i á t i c o s , s ino colo
niales. 



X I . R E N A C I M I E N T O Y R E F O R M A . 

E l i R E U í A C I M l E N T O . 

3 8 1 . ¿ Q u é s e e n t i e n d e p o r R e n a c i m i e n t o ? — Desde 
e l siglo X I I h a b í a habido s iempre , en e l Occidente de 
E u r o p a , y sobre todo en I t a l i a , a rqui tec tos , escul tores , 
pintores y poetas. Pero sus obras, a u n inc luyendo las m á s 
notables, e ran , comparadas c o n las de los griegos, torpes, 
extravagantes é imper fec tas . L a s f iguras presentan cas i 
s i empre m u c h a a n i m a c i ó n ; pero los cuerpos son m u y del
gados y m a l proporcionados, y l as p i e r n a s y brazos exage
radamente flacos y largos . E n los cuadros es fa lsa l a pers
pec t iva . L o s objetos que e l p in tor h a quer ido representar 
en e l fondo, parecen tan cerca de l espectador como los 
que se h a propuesto colocar en p r i m e r a l i n e a . L o s ve r 
sos son d i f íc i l es , m o n ó t o n o s y carecen de color ido. N i 
los ar t i s tas n i los escri tores conocen suf ic ientemente su 
oficio p a r a ejecutar obras i r reprochables y no h a n e s tu 
diado bastante l as de los ant iguos p a r a ; i n s p i r a r s e en 
e l las . 

S i n embargo, poco á poco v a n adquir iendo hab i l i dad los 
escul tores y los pintores , á l a vez que se ponen en con
tacto con e l arte de l a a n t i g ü e d a d . F i n a l m e n t e , á p a r t i r del 
siglo X V I , aparecen en g ran n ú m e r o escr i tores y , sobre 
todo, pintores de genio ex t raord inar io , cuyas producciones 
no h a n sido n u n c a sobrepujadas. E s t e florecimiento de 
grandes ar t i s tas es lo que se h a convenido en l l a m a r 
R e n a c i m i e n t o . 

No todos los p a í s e s lo tuv ie ron a l m i s m o t iempo : los 
' i t a l i anos , m á s c iv i l izados que los d e m á s , son los p r i m e r o s ; 

lo s ú l t i m o s fueron los holandeses , que l l e g a n en e l 
s iglo X V I I , ciento c incuen ta a ñ o s m á s tarde . E l R e n a c i 
mien to i ta l iano comienza en F l o r e n c i a desde fines del 
siglo X V y t e r m i n a en V e n e c i a en l as p o s t r i m e r í a s de l X V I . 
L a A l e m a n i a de l Norte y los p a í s e s escandinavos no cono
c ie ron esta r e n o v a c i ó n . 

3 8 2 . L i t e r a t u r a f r a n c e s a . — E l r enac imien to l i t e r a r io 
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f r a n c é s fué posterior a l i ta l iano : has ta mediados de l 
^ g l o X V I no aparecen los grandes 'pros is tas , R a b e l a i s v 
Moala i j fHe y los poetas, l l a r o t y Monsar t l . 

3 8 3 . Literatura española. - E n E s p a ñ a no comienza 
este florecimiento has ta e l siglo X V I I . P rec i samen te en e l 
momento en que l a n a c i ó n se encuentra v e n c i d a y es tá^ 
cas i a r r u m a d a es cuando aparecen todos sus grandes 
escr i tores : e l autor de D . Quijote, poema en 
prosa , semi-epico, s e m i - c ó m i c o , uno de los l i b ros m á s o r i 
g ina les de E u r o p a , y l a obra m a e s t r a de toda l a l i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a ; Lope ñe Vega, Calderón. ' 

384. Literatura inglesa. - Duran te todo e l siglo X V I 
hubo en I n g l a t e r r a imi tadores de l a a n t i g ü e d a d ; pero l a s 
gmndes obras no v i e r o n l a luz has ta los t iempos de Isabel 
a imes de l a i nd i cada cen tu r i a . 

E l teatro inglés se encontraba todavía en estado b á r b a r o - l a s 
gentes honradas no iban á él, y las mujeres decentes sólo se 
a t rev ían a presentarse a l l i con una careta; el públ ico , com-

d u r a Í t e l a f rP ^ y á ^ a b a á la durante las representaciones. Los autores, cómicos de la legua 
todos mal pagados y á menudo insultados por el públ ico re-
preseutaban en un escenario mín imo , reducido m á s a ü n por
que en el se sentaban en taburetes los jóvenes de la nobleza. 
un c a t , aC1Ón' Í 1USar de la em estaba por 
un cartel en que escr ibían : un bosque, un j a r d í n , etc : á me
nudo era interrumpida la pieza por los graciosos; que ven ían á 
entretener al públ ico . Pero,, con todo, estos dramas qué p o n í a ^ 
en escena de manera tan pobre, eran admirables por la fuerza 
ginado^T8101168' ^ POeSÍa ^ la ]engUa y la vai'ie¿lad de la i m a -

3 8 5 . La pintura italiana. — Desde fines d e l siglo X V 
aparecen en I t a l i a p intores de genio. L o s m á s grandes 
t ienen d i s c í p u l o s que los i m i t a n ; fo rman , pues , eSC«ela 
Hubo c inco , todas l as cuales tuv ie ron su centro en un p a í s 
diferente. E l jefe de l a escuela florentina fué M i l e l 
Angel i e l de l a lombarda. Leonardo de Vinei que e r a 
f lo ren t ino ; e l de l a romana, Rafael. Á fines del ' s ig lo X V I 
se fo rmaron l a veneciana, cuyos p r inc ipa les representantes 
son Ticiano, Ver««eS« y lintoreto; y l a de Bolonia, 
cuyo jefe fué Carraecio. 

Los pintores del Renacimiento tomaban generalmente como 
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asunto alguna escena sacada, y a de la historia santa, dé la vida 
de Cristo ó de los santos, ya.de la mitología pagana ó de la his
toria antigua; pero no se preocupaban de la exactitud de las 
costumbres n i del « color local »; representaban^ pues, á sus 
personajes, jud íos , griegos ó romanos en trajes, de puro capri
cho, y hasta les atribulan las facciones y manera de arreglarse , 
de los italianos de su época. Así, por ejemplo, en las Bodas de 
Caná de Veroneso, que posee el Museo francés del Louvre , los • 
convidados reunidos en torno de Cristo son gentiles hombres 
venecianos, vestidos con arreglo á la moda de aquel tiempo. 

Á pr inc ip ios de l siglo X V I , los p intores a lemanes se per
feccionaron imi tando á los i t a l i anos . En tonces aparec ie ron 
los dos grandes p in tores g e r m á n i c o s , A lbe r to «nrcro, de 
Nuremberg , y Holbein, de B a s i l e a . 

386. La pintura española. — L o s grandes p in tores , 
Velsixfiuez, Itibera^ Murillo, no surgen en E s p a ñ a , lo 
m i s m o que los grandes escr i tores , has ta p r inc ip ios del 
siglo X V I I . E n genera l emp lean colores s o m b r í o s , y gustan 
de escenas s in ies t ras , mar t i r i o s ó sup l ic ios , donde se 
encuent ran personajes en ac t i tudes v io len tas . 

•387. La pintura flamenca. — E n los P a í s e s B a j o s 
hubo dos artes dis t in tos : e l flamenco y e l holandés.-

L o s pintores de l a p r i m e r a de estas escuelas represen tan 
sobre todo grandes escenas re l igiosas ó m i t o l ó g i c a s , to
mando sus modelos en tomo suyo, conforme á l a cos tumbre 
de los ar t i s tas d e l Renac imien to ; sus persona jes , hombres 
ó mu je re s , son flamencos rub ios , con grandes cuerpos 
Mancos y rosados , carnosos y mac izos . Gustan, de los 
colores des lumbrantes y de los mov imien tos v io len tos , y 
se complacen en t razar o r g í a s y banquetes . E l m á s c é l e b r e 
de estos pintores fué «ubens. E s t a g ran escue la d u r ó 
ha s t a mediados de l siglo X V I I . 

388. L a pintura holandesa. — L o s pintores ho l an 
deses no p o d í a n t rabajar pa ra las igles ias ó los p r í n c i p e s , 
como los de los restantes p a í s e s , pues Holanda, e r a c a l v i 
n i s t a y no t e n í a grandes s e ñ o r e s . L o s pr inc ipa les pedidos 
proceden de los pa r t i cu l a r e s ; los burgueses r i cos quieren-
poseer cuadros , y lo que m á s les gusta son escenas de l a 
v i d a o r d i n a r i a , u n a m a de casa en su ven tana , u n a coc inera 
que ensar ta en e l asador u n ave, u n a v i s i t a , u n cuar to de 
e n f e r n i ^ u n grupo de personas pa t inando. Mas, estas cosas 
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comunes e s t á n representadas con deleite y re su l t an encan
tadoras por s u e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . T a m b i é n p in tan 
paisa jes , un punto de u n bosque, u n mol ino , l a r i b e r a de 
u n r í o . 

Es t e arte h o l a n d é s , , c o m p l e t a m e n t e dist into de l i ta l iano 
busca l a v i d a m á s b ien que Ja be l l eza ; as í c r e ó dos g é n e r o s 
cas i desconocidos por los i ta l ianos , e l paisaje j l a p in tu ra 
de genero, esto es, de las escenas de l a v ida corr iente 

E l m á s i lus t re de los holandeses es Rembraudt, cuyos 
tonos dorados no h a podido i m i t a r n a d i e ; e l p r imero de 
los paisaj is tas fué Knysdael. 

389. Pintores franceses. - L o s grandes pintores 
franceses fueron los de l siglo X V I I : e l P«8i„o, Claudio 
Weno, Felipe de Champaña; pero no fo rman escue la 
pues cada uno de ellos t r a b a j ó en g é n e r o s m u y dife
rentes . J 

390. Escultura. — Á fines del siglo X V surg ieron los 
grandes escul tores , Donatello p r imero y luego Miguel 
A n g e l . En tonces p r o c u r ó este arte r ep roduc i r e l cuerpo 
ñ u m a n o , y p r inc ipa lmen te e l cuerpo desnudo. Todos i m i 
t a ron á Miguel A n g e l y es tudiaron cuidadosamente , en oca
siones v a l i é n d o s e de c a d á v e r e s , l a d i s p o s i c i ó n de los huesos 
y de los m ú s c u l o s ; l a a n a t o m í a a r t í s t i c a fué l a c i enc ia i n 
dispensable de l escul tor . 

391. L a arquitectura. - L a edad m e d i a h a b í a tenido 
dos grandes estilos a r q u i t e c t ó n i c o s , e l romano y e l gó t ico 
E l r enac imien to de este ar te c o n s i s t i ó , no en p roduc i r ed i 
ficios m á s bel los que los de l a edad m e d i a , sino m á s pare
cidos a los monumentos ant iguos. L o s i ta l ianos fueron los 
que d ie ron e jemplo de esta i m i t a c i ó n d é l a a n t i g ü e d a d 

392. Transformación de la vida de los nobles -
L o s nobles de l a edad med ia e ran ante todo guerreros - as í 
es que hab lan arreglado s u v i d a teniendo en cuenta só lo l a 
guer ra , t a l como entonces se prac t i caba : v iv í an en fortale
zas y c o m b a t í a n cubier tos de h ie r ro . Guando l a s c o n d i 
ciones generales de estas luchas se modi f ica ron , los nobles 
tuv ie ron que c a m b i a r de v i d a . Y a sus cast i l los no les ser 
v í a n pa ra protegerlos cont ra los c a ñ o n e s y por tanto r e n u n 
c i a r o n a for t i f icar sus casas , demol ie ron ó abandonaron sus 
torreones erizados de a lmenas , de paredes gruesas y estre
chos huecos, molestos y t r is tes , p a r a cons t ru i r moradas 
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m á s alegres, m á s c ó m o d a s , con anchas ventanas y entra
das fác i les . Es t a s res idenc ias nuevas s igu ieron l l a m á n d o s e 
cast i l los ; pero l a e x p r e s i ó n p e r d i ó su p r i m i t i v o sentido de 
fortaleza*; y s igni f icó en adelante h a b i t a c i ó n s e ñ o r i a l en e l 
campo. Á los de l a c iudad los l l a m a b a n m á s b i en p a 
l a c i o s . 

A l m i s m o t iempo r enunc i a ron los nobles á l a l anza , a l 
escudo y á l a a r m a d u r a « pesada como u n y u n q u e », que 
s ó l o s e r v í a p a r a moles tar los s i n por esto protegerlos. E 
imi tando á los lansquenetes , fueron á l a guer ra s i n m á s 
equipo que e l o rd inar io y s i n m á s a r m a que l a espada. 

Has ta sus juegos se modi f ica ron : los torneos, en que 
h a b í a que demost rar m u c h a fuerza, de jaron l ib re e l campo 
á l as carreras del anil lo y á las c a ñ a s y pare jas , donde só lo 
se t ra taba de ser super ior en destreza. Montar á cabal lo y 
t i r a r l a espada se convi r t ie ron en artes d i f í c i l e s . 

3 9 3 . L a c u l t u r a . — E n e l siglo X V I es t a m b i é n cuando 
empieza l a cultura del espíritu. L o s la icos de l a edad 
m e d i a l e í a n poco ; ú n i c a m e n t e los grandes s e ñ o r e s t e n í a n 

, medios pa ra a d q u i r i r l i b ros . Pero ahora que este a r t í c u l o 
se abarata , l a lectura empieza á ocupar puesto i m p o r 
tante en l a v i d a de los nobles y de los burgueses , que leen 
t raducc iones de los autores antiguos, re la tos de v ia jes , 
obras de m o r a l y de r e l i g i ó n , controvers ias t e o l ó g i c a s y fo
l le tos p o l í t i c o s . A l mismo t iempo, se p reocupan de l a edu 
c a c i ó n de sus h i jo s . 

L a m o d a dispone que los j ó v e n e s de f ami l i a s r i c a s apren
d a n e l l a t í n . L a s antiguas un ivers idades no bas t an ; f ú n 
danse, pues, colegios en que los n i ñ o s son rec ib idos como 
pensionis tas y donde les e n s e ñ a n todas l a s cosas que u n 
hombre ins t ru ido debe saber. 

P o r entonces se empieza t a m b i é n á establecer has ta en 
las aldeas maestros de escuela que e n s e ñ e n á lee r y esc r i 
b i r á los h i jos de l pueblo. 

LiA R E F O R M A . 

3 9 4 . P r e l u d i o s de l a r e f o r m a . — E n las pos t r ime-
r i á s del siglo X V r e i n a g ran descontento entre los c r i s t ia 
nos . L o s m á s disgustados e ran los pueblos de l Norte , i n 
gleses y a l e m á n e e , cuyo odio t o m ó por objetivo á los 
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i ta l ianos que gobernaban l a Ig les ia , sobre todo, a l P a p a y 
á la . corte de R o m a . / 

Hé aquí la impres ión queLutero sacó de la capital del mundo 
católico : « No quisiera, n i por mi l florines, haljer dejado de ver 
Roma, pues siempre me habr í a preguntado si no era injusto con 
el Papa. Los c r ímenes en esa ciudad son innumerables... Nos
otros los alemanes nos repletamos de cerveza hasta reventar, al 
paso que los italianos son sobrios; pero en cambio, no hay 
hombres más impíos que ellos; b ú r l a n s e de la verdadera re l i 
gión y se r íen de nosotros, cristianos, porque creernos todo en 
la Escr i tura . . . S i nos v iésemos obligados, dicen, á creer todo 
en la palabra de Dios, se r íamos los m á s desgraciados de los 
hombres, y no podr í amos tener un instante de contento. Cele
bran el carnaval con una inconveniencia y una locura extre
madas, por espacio de varias semanas, pues se trata de hom
bres^ sin conciencia que v iven en los pecados públ icos . » 

F u e r a n ó no jus tos , estos sent imientos dominaban en e l 
siglo X V I los á n i m o s de los cr i s t ianos en A l e m a n i a é Ing l a 
te r ra , y muchos estaban dispuestos á sostener á cuantos se 
a lza ran cont ra R o m a . 

395. L o s r e f o r m a d o r e s . — L a l u c h a c o m e n z ó por 
hombres oscuros : liutero era u n s imp le f ra i l e , doctor de 
l a p e q u e ñ a un ive r s idad de Wi t tenberg , en S a j o n i a ; Knin-
glio, u n c u r a r u r a l en G l a r i s , S u i z a ; y CaKino el bijo de 
u n c iudadano de N o y ó n , en P i c a r d í a . 

Lutero se creía amenazado sin cesar por el diablo, que acudía 
á tentarlo y molestarlo; un día, estando en su celda del castillo 
de la Wartburg, creyó tenerlo cerca y le t i ró su tintero á la ca
beza (la mancha quedó en la pared por mucho tiempo). — E l 
hombre, decía Lutero, nac ió en pecado, es naturalmente per
verso y merece la condenación. Como l a fuerza del pecado lo 
anonada, no le es dado pensar en hacer el bien; y aun puede 
afirmarse que las buenas acciones no arrancan del corazón 
humano la perversidad natural. De modo que s i estuviese en
tregado á sí propio, el hombre se condena r í a infaliblemente. 
Su ún ica probabilidad de sa lvación es suplicar á Cristo que le 
haga la gracia de concederle la fe. Aquel que la obtiene queda 
en el acto libre' de pecado, regenerado y seguro de su salva
ción. Esto es lo que se llamaba « ser justificado por la fe. » 

C á M n o t o m ó como punto de pa r t i da u n a idea a n á l o g a . 
Ambos reformadores r educen toda l a r e l i g i ó n d la fe. E l 
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hombre es just if icado (en otros t é r m i n o s , salvado) no por 
ms obras, sino por su fe. Todas l as i n s t i t u c i o n e s que l a 
Ig l e s i a h a establecido son, pues, i n ú t i l e s . Sólo u n a es pro
vechosa : l a palabra de Dios. 

396. Caracteres de la reforma. — Los- re formadores 
no hablaban , como los f i lósofos, en nombre de l a r a z ó n y 
de l l i b r e e x a m e n . Le jo s de exc i t a r á los fieles á e x a m i n a r 
sus creencias p a r a prescindi i ; de las que les pareciesen i n 
fundadas, los pon ian en guard ia contra la razón. 

L a palabra de Dios, dice Lutero^ es una locura ante la vista 
de la razón. . . Ésta no hace más que criticar las ob rás de aquélla , 
ó blasfemar; no comprende nada de la. palabra de Dios; hay 
que matar la . . > » « E l cristiano debe cerrar los ojos, los oídos, 
los sentidos y no preguntar nada m á s . >- — Lo que los reforma
dores reprochaban á la Iglesia de su tiempo, no era que creyese 
demasiado, sino que no creía bastante. 

397. L a r e fo rma no era tampoco u n a r e v o l u c i ó n po l í 
t i ca , des t inada á l i b r a r á los pueblos del poder absoluto. 

Cuando los campesinos de Alemania se alzaron en nombre de 
la Escr i tura , Lutero los censuró con violencia. « Sea cual fuere 
su derecho, decía, son culpables por la simple razón de recla
marlo; sí quieren ser cristianos, debían sufrir y callarse. E l 
cristiano se deja robar, despellejar, matar, pues es un m á r t i r 
sobre la t ierra. L a doctrina de la resistencia es pagana; los 
griegos y los romanos la practicaron ; pero el Evangelio no tiene 
nada de c o m ú n con el derecho natural . » 

Los reformadores no quer ían , ni dejar en libertad la m z ó n n i 
modificar el Estado. Hasta p r e t e n d í a n n© cambiar nada en las 
creencias cristianas, l imi tándose sólo á restablecerlas en su 
pureza pr imit iva . S i rechazaban la t r ad ic ión enseñada por la 
Iglesia, no era que la creyesen poco razonable, sino que l a 
t e n í a n por con t ra r í a á la palabra de Dios. Su objetivo era re 
troceder quince siglos, hasta la época de los após to l e s ; pro
p o n í a n s e efectuar una restauraef6n. 

398. Mas, ésta no podía efectuarse sin un trastorno general, 
puesto que, de admitir que cuanto hab ía sentado la Iglesia du
rante ese pe r íodo carecía de base, era preciso deducir la necesi
dad de cambiarlo. E n efecto, los reformadores rechazaron todas 
las- doctrinas y costumbres que no encontraban en el Evange
lio : el purgatorio, y l a doctrina de los mér i tos de los santos y 
de las indulgencias; la autoridad del papa y de los obispos; el 
celibato de los sacerdotes ; los conventos, la misa, las i m á g e n e s 
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y adornos de las iglesias; las procesiones, el culto de los santos 
y de la Virgen ; las reliquias, las peregrinaciones y la mayor 
parte de los sacramentos. Esto equival ía á destruir la rel igión 
antigua fuqdada en la t rad ic ión , colocando en lugar suyo, sin 
notarlo, otra nueva rel igión, fundada en una in t e rp re t ac ión de 
la Escr i tu ra . Del antiguo catolicismo sólo se conservaban las 
creencias; pero casi no dejaban subsistir nada de l a organiza
ción, del culto n i de las p rác t i cas y costumbres. 

3 9 9 . Las innovaciones de la Reforma. — L a R e 
f o r m a supr ime e l c le ro , e l papa, los obispos, Ips sacerdotes 
y los f ra i l e s ; los pastores, encargados de e n s e ñ a r l a p a l a 
b r a de Dios, no se asemejan en nada á los c l é r i g o s ; c á -
sanse, v i v e n en medio de los la icos , y dejan de fo rmar u n a 
cas ta á par te . V 

L a nueva doc t r ina supr ime de hecho l a m i s a , l a l i t u rg i a 
en l a t í n y l a s proces iones . Y a no hay m á s culto que l a 
asamblea de los fieles, que se r e ú n e n cada domingo pa ra 
o i r l ee r l a E s c r i t u r a , escuchar e l s e r m ó n y l a s oraciones 
de l pastor y entonar c á n t i c o s . Todo esto se e f e c t ú a en l a 
l engua de los fieles. E n cuanto á l a c o m u n i ó n , los seglares 
l a r ec iben m u y pocas veces, t o m á n d o l a entonces bajo l a 
f o r m a de l pan y del cál iz , que en el ca to l ic i smo e s t á reser
v a d a á los sacerdotes. 

T a m b i é n d e s a p a r e c í a n l as p r á t i c a s , las peregr inac iones , 
e l rosar io , los ayunos , l a s m i sa s en sufragio de los m u e r 
tos ; só lo quedan como ejerc ic ios piadosos l a lectura de l a 
B i b l i a y l a o r a c i ó n . 

Tampoco admite l a R e f o r m a que los c l é r i g o s sean supe
r io re s á los seglares. P a r a poner a l a lcance de é s t o s l a E s 
c r i t u r a , los reformadores la traducen á las lenguas v u l 
gares . L u t e r o d ió ejemplo : su t r a d u c c i ó n es uno de los 
monumen tos de l a l engua a l e m a n a . 

4 0 0 . Las sectas protestantes. — A l a lzarse con t ra 
e l papa los reformados a lemanes , no se propus ieron por 
de pronto rompe r con l a I g l e s i a ; s u deseo e ra que se r e u 
niese un concilio p a r a poner t é r m i n o á los abusos y r e 
so lver l as cuestiones de dogma. Pe ro , mien t r a s l legaba el 
conc i l i o , cada p r í n c i p e a r reg laba como le p a r e c í a las cues 
t iones re l ig iosas en sus Es tados y algunos efectuaron l a 
r e fo rma á s u mane ra . 

L o s dos par t idos t ra ta ron de reconc i l i a r se , sobre todo en 
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A l e m a n i a ; pero no pudieron ponerse de acuerdo en lo to
cante a l casamiento de los sacerdotes, y los c r i s t ianos tuvie
r o n que separarse en dos rel igiones p a r a s i empre enemi 
gas. L o s que pe rmanec ie ron fieles á | a t r a d i c i ó n de l a 
Ig le s i a , conse rvaron e l nombre de católicos (un i ve r s a l e s ) ; 
los que r o m p í a n con a q u é l l a , adoptaron los de reformados 
y de protestantes. 

401. Todos los protestantes e s t á n de acuerdo en algunos 
pun tos ; convienen en no a d m i t i r l a neces idad de u n me
diador entre e l fiel y Dios , y en dec la ra r que las buenas 
obras son insuf ic ientes pa ra l a s a l v a c i ó n . 

Todos se h a l l a n conformes en no querer n i de l a a u t o r i 
dad de l papa, n i de los conventos, n i del celibato obligato
r i o , n i de l a m i s a ó de l signo d é l a cruz . I r á m i s a , obede
cer a l romano p o n t í f i c e y pers ignarse son signos exter iores 
en que se reconoce a l c a t ó l i c o . Pe ro , s i b ien e s t á n los 
reformados contestes en lo que rechazan , no ocurre as í en 
lo que admi t en . 

E n efecto, los protestantes no h a n adoptado n i las m i s 
m a s creencias , n i a n á l o g a o r g a n i z a c i ó n . E l protes tant ismo 
no h a sido, como e l ca to l i c i smo, l a r e l i g i ó n u n a , seme
jan te á sí m i s m a en todas pa r t e s ; a l cont ra r io , se d i v i d i ó 
en v a r i a s sectas, que por espacio de m u c h o t iempo se h a n 
hecho enca rn izada guer ra . E l luteranismo h a sido l a 
f o r m a de protestartt ismo adoptada por los pr inc ipes de A l e 
m a n i a y l o s r e y e s deSuec i a y D i n a m a r c a . E s t a es l a r e fo rma 
t a l como l a c o m p r e n d i ó L u t e r o . 

402. E l anglicauismo es l a forma de protestant ismo 
adoptada por e l gobierno i n g l é s . 

403. E l calvinismo, que Calv ino f u n d ó en dinebra, 
h a sido aceptado por Holanda , E s c o c i a , los protestantes 
f ranceses , y m á s tarde por parte de los ingleses l l amados 
presbiterianos y por algunos p r í n c i p e s de A l e m a n i a . 

Muchos protestantes ingleses de l siglo X V I I r echazaron , 
no só lo l a o r g a n i z a c i ó n episcopal, s ino has ta e l r é g i m e n 
p resb i t e r i ano , y cons t i tuyeron nuevas sectas ; las dos p r i n 
c ipa les fueron los independientes y los cuáqueros. 

JLA CONTRARREFORMA. 

404. L a r e f o r m a c a t ó l i c a . — L o s c r i s t ianos ca tó l i cos 

SEISBÍOBOS. — Compendio. . 10 
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que se h a b í a n negado á alzarse cont ra e l P a p a y á abando
n a r l a t r a d i c i ó n e c l e s i á s t i c a deseaban, s in embargo, que en 
l a I g l e s i a se res tablec iera e l orden. E s t a r e f o r m a no p o d í a 
ser l l evada á cabo m á s que por u n a au tor idad super ior , e l 
P a p a ó u n conc i l io general . 

L a m a n e r a m á s segura de debi l i ta r á los protestantes 
e r a acabar con los abusos que h a b í a n provocado e l des
apego de tantos fieles y e l t r iunfo de l a R e f o r m a . 

L o s obispos empezaron á v ig i l a r á los sacerdotes y r e l i 
giosos, pa ra i m p e d i r los e s c á n d a l o s . Y como se h a b í a ropro-* 
chado á los obispos su lu jo y su v i d a mundana , e l papa dio 
e jemplo y quiso v i v i r como u n e r m i t a ñ o . 

E l siglo X V I , que fué e l de l a R e f o r m a , lo fué t a m b i é n de 
los. santos : S a n Cayetano, S a n Car los Bor romeo , S a n 
E r a n c i s c o J av i e r , San J u a n de Dios , San Ignac io , Santa T e 
r e s a ; S a n L u i s Gonzaga, San E e l i p e Ne r i . 

4 0 5 , L o s j e s u í t a s . — E s t e renac imien to de l a p iedad, 
produjo u n a nueva orden re l ig iosa , l a Sociedad de Sesks, 
fundada por San Ignacio de Loyola, con objeto de com
bat i r l a h e r e j í a de los protestantes . 

E s preciso, dice el fundador, que ños representemos elmundc 
como dos ejérci tos que batallan, el de Dios y el de Satán . Los 
protestantes es tán con el ú l t imo ; la sociedad de Jesús aombate 
en el ejército de Dios, por l a mayor gloria de éste i-. » 

L a gran i n n o v a c i ó n , que const i tuye l a fuerza de los j e s u í - , 
tas, son los ejercicios espirituales, m é t o d o regu la r pa ra en-
s e ñ a r a l soldado de Cris to l a fe y l a obediencia . 

Durante varias semanas debe el novicio meditar por espacio 
de cinco horas al día, sentado solo en su celda, sin ver á nadie 
de fuer^ n i hablar conloa demás religiosos, sin leer n i escribir 
nada que no tenga re ladión coñ lo que ha sido tema de sus 
pensamientos. -

4 0 6 . E n e l reglamento de l a Sociedad de J e s ú s se dice 
« que se t ra ta , con a y u d a de l a g rac ia d i v i n a , no só lo de 
t raba ja r por l a s a l v a c i ó n y perfeccionamiento de los asocia
dos, sino t a m b i é n de hacer lo con todas las fuerzas por l a 
p e r f e c c i ó n y v i d a e te rna de l p r ó j i m o . » De modo que los 

1. A d majorem Dei gloriam, es la divisa de la Sociedad de Jesús. E n cabeza 
de todo libro escrito por un Jesuíta se ponen por eso estas iniciales, A. M. D. G. 
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j e s u í t a s se mezc lan con las gentes, lo m i s m o que los domi 
n icanos y los f ranciscanos , y aun m á s que é s t o s . No u s a n 
t ra je de f ra i le , s ino e l d e j o s sacerdotes seculares , y t r a 
ba jan por todos los medios en fortalecer l a fe y deb i l i t a r 
l a h e r e j í a . 

Unos van á predicar pa ra conver t i r á los herejes y sos
tener á los c r i s t ianos vac i l an tes ; otros se hacen confesores 
y directores de conc ienc ia de los p r í n c i p e s , p a r a logra r as í 
que é s t o s tomen medidas favorables a l ca to l i c i smo; y los 
hay t a m b i é n que m a r c h a n en ca l idad de misioneros á los 
p a í s e s t o d a v í a paganos, p a r a conquis tar a lmas á l a fe. 

407. Colegios de Jesuítas. — E n t r e loa medios que 
emplearon los j e s u í t a s pa ra tomar l a d i r e c c i ó n de los se
glares, f iguran como los m á s poderosos l a ctlucaeión y l a 
confesión. E n las ciudades donde pud ie ron establecerse, 
fundaron colegios en que r e c i b í a n á los n i ñ o s d é l o s nobles 
y de los burgueses r i cos . Es tos es tablecimientos , l l amados 
por los j e s u í t a s « fortalezas de l a fe » , d e b í a n t raba ja r en 
l a f o r m a c i ó n de hombres de mundo y de c a t ó l i c o s . A c o s 
t umbraban á los d i s c í p u l o s á ejercic ios devotos, sobre todo 
« á las p r á c t i c a s que l a imp iedad hab la tratado de des t ru i r » 
(esto es, que los protestantes rechazaban) , proces iones ,pe
regr inac iones , y cuito de las r e l i qu i a s . Pe ro t a m b i é n les 
e n s e ñ a b a n l a c o r t e s í a y las buenas maneras , desconocidas 
en las escuelas de l a edad med ia , p rocurando hacer los c a 
paces de presentarse y habla r con elegancia . 

408. Concilio de T r e n t e . — E l P a p a y el emperador 
Car los V r eun i e ron en Trento u n conci l io p a r a r e fo rmar los 
abusos. L a s del iberaciones , que empezaron en 1545, fueron 
i n t e r r u m p i d a s dos veces por l a guer ra y no pud ie ron ter
m i n a r has ta 1563. Pe ro á las ú l t i m a s leg is la turas as is t ie ron 
pre lados de las cuatro grandes naciones c a t ó l i c a s , F r a n c i a , 
I t a l i a , E s p a ñ a y A l e m a n i a . 

E l concilio de Trento t r a t ó , no de a t raerse de nuevo á 
los protestantes, s ino de combat i r los ; man tuvo , pues, 
cuanto é s t o s h a b í a n rechazado, l a m i s a , l a j u s t i f i c a c i ó n 
por l a s obras, e l culto de los santos y de l a V i r g e n , e l ayuno , 
l a peni tenc ia , las indu lgenc ias ; y c o n d e n ó todas sus doc-
feinas. 

P a r a r e s u m i r l a fe c a t ó l i c a y oponerla á l a h e r e j í a pro
testante, e l conci l io o r d e n ó que se redac ta ra u n catecismo 
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por preguntas y respuestas, que d e b í a ser e n s e ñ a d o á los 
í i e l e s . Antes de separarse , e l conci l io p i d i ó a l papa que 
ra t i f i ca ra sus decis iones; esto e r a reconocer a l papa como 
super ior a l conc i l io . 

4 0 9 . L a p r o p a g a n d a . — Habiendo reformado l a Ig les ia 
c a t ó l i c a sus costumbres y fortalecido su o r g a n i z a c i ó n , em
p e z ó á t rabajar desde fines del siglo X V I en aumenta r e l 
n ú m e r o de sus adeptos. L a socieded de J e s ú s d i r i g ió este 
movimien to y l a m a y o r parte de los mis ioneros fueron 
j e s u í t a s . 

E n A m é r i c a , los mis ioneros , protegidos por e l gobierno 
e s p a ñ o l , conv i r t i e ron á cas i todos los salvajes . 

E n los p a í s e s protestantes, donde se t ra taba de volver á 
l a fe c a t ó l i c a los here jes , se organizaron t a m b i é n misio
nes : los rel igiosos r e c o r r í a n los pueblos reformados , p r e 
dicando y dando conferencias para pe r suad i r a l pueblo de 
s u e r ro r . 

LUCHAS RELIGIOSAS. 

4 1 0 . L a i n t o l e r a n c i a . — E n l a edad media , todos los 
cr is t ianos de Occidente estaban unidos en u n a m i s m a fe y 
formaban u n a sola Ig l e s i a , l a Ig l e s i a U n i v e r s a l [catól ica) , que 
se comparaba con « l a t ú n i c a s i n cos tura » de Cr is to . L a 
R e f o r m a d e s g a r r ó esta ves t idura , d iv idiendo á los cr i s t ianos 
e n dos bandos enemigos, católicos jprotestantes. Cada uno 
de estos par t idos se j ac t aba de estar en p o s e s i ó n de l a ver
dadera religión y p r e t e n d í a sostener l a causa de Dios 
con t ra e l par t ido del diablo. L o s c a t ó l i c o s consideraban á 
los protestantes como sacrilegos que rechazaban las ce re 
mon ia s de l a Ig les ia , y los protestantes l l a m a b a n á los c a t ó 
l i cos i d ó l a t r a s , porque veneraban l as i m á g e n e s y las r e l i 
qu ias . Ninguno de estos part idos q u e r í a to le rar a l otro. 
Como l a Ig l e s i a y el Es tado h a b í a n operado s iempre de 
acuerdo, e ra costumbre considerar los asuntos re l igiosos 
como est rechamente unidos con los p o l í t i c o s . No se con
c e b í a que u n a sociedad pud ie ra estar fo rmada por hombres 
que tuv iesen dist intas c reencias , n i que un gobierno p u 
d i e r a desinteresarse de las cuest iones de religión.* N i e l 
clero , n i los reformadores , n i los p r í n c i p e s c r e í a n tener n i 
s iqu i e r a e l derecho de p e r m i t i r que se p rac t i ca ra u n a r e l i - ' 
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g i ó n , f a l s a . E n este punto, c a t ó l i c o s y protestantes es taban 
de acuerdo. 

Prefer i r ía perder mis Estados, y cien vidas si las tuviera, decía 
Felipe I I , rey de Esp aña , antes que consentir en ser señor 
de herejes. Más vale tener un reino arruinado, conse rvándo lo 
para Dios, que uno intacto en provecho del demonio, y de los 
herejes sus sectarios. Así como no hay m á s que un sol y un 
solo rey, así tampoco debe haber más que una sola re l ig ión . » 

Lutero recomendaba á los p r ínc ipes que castigaran á los sec
tarios, « pues las sectas son una insp i rac ión del diablo. » 
Teodoro de Beze llamaba á la libertad de conciencia « dogma 
diabólico », y al saber Calvino que se había escapado un teólogo 
que no pensaba como él, exclamaba : « Sabiendo qué casta de 
hombre es, hubiera querido verlo podrido en alguna hoya. Y 
para cumplir m i deber, no habr í a sido yo quien se opusiera á 
que lo pasaran por el fuego. » 

411. L a s p e r s e c u c i o n e s . — E n toda E u r o p a p r o c u r ó 
cada par t ido exterminar a l otro por la fuerza. E n t o n c e s 
empezaron l a s persecuciones, donde u n a de los r e l i g i o 
nes dominaba y donde l a ot ra no t e n í a m á s que pa r t ida r ios 
a i s l ados ; l a s guerras civiles, en los puntos en que a m 
bos par t idos e ran bastante numerosos p a r a r e c u r r i r a l a s 
a r m a s ; y por fin, la s l uchas entre nac iones c a t ó l i c a s y 
nac iones protes tantes . 

Los tribunales ordinarios estaban encargados de juzgar á los 
herejes; procedieron contra éstos s egún acostumbraban hacerlo 
con los ladrones y asesinos; p r end í an lo s , t o r t u r á b a n l o s y con
denában lo s á muerte. E l suplicio consist ía, s egún costumbre, 
en quemarlos en una hoguera; á veces les cortaban la mano ó 
la lengua antes de ejecutarlos. 

L a pe r secuc ión no tuvo por objetivo sólo las personas, sino 
t a m b i é n los escritos. N o m b r á r o n s e comisiones encargadas de 
examinar toda obra nueva antes de dejarla ver l a luz. E l editor 
que impr imía u n libro sin haberlo hecho examinar, debía ser 
condenado á l a confiscación, á galeras, y aun á muerte. U n 
edicto dictado en Bélgica (1531) m a n d á b a que los que propa
gasen los libros de lutero, ser ían « marcados con un hierro 
hecho ascua en forma de cruz con tanta fuerza que no se borrara 
nunca, y que les sacaran un ojo y les cortaran una mano. » 

Los pr íncipes protestantes y los concejos d é l a s ciudades libres 
prohibieron la celebración de la misa en sus Estados y ex
pulsaron á los sacerdotes y á los religiosos. Los mé todos de 

10. 
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ejecución variaban; los tribunales católicos hacian quemar á los-. 
Herejes; los protestantes mandaban decapitar á los católicos 

As i como la Iglesia pe r segu ía los libros heré t icos , los protes-
tantes hac ían l a guerra á las i m á ^ M e S catól icas . No sólo las 
retiraban de las iglesaas consagradas al culto protestante, sino 
que ademas penetraban por fuerza en los templos adversos 
la's 'Tr'0;11 CrUCeS'l0S VaS0S - g - d o s / l o s cuadros y las^ estatuas de los santos y de l a Virgen. 

A más de perseguir á los católicos, lo's protestantes se encar
nizaban contra sus correligionarios de las demás sectas. 

4 1 2 . R e l i g i o n e s de E s t a d o . - L a guer ra a c a b ó en 
los d is t in tos p a í s e s cuando e l par t ido m á s fuerte .hubo 
amqui lado á sus adversa r ios , ó cuando se r e s o l v i ó á t r a 
t a r con e l los . En tonces se f i ja ron def in i t ivamente las r e l i -
giones que d i v i d í a n á E u r o p a en los p a í s e s que ocupan t o 
d a v í a . I n g l a t e r r a , E s c o c i a , los re inos e scand inavos , 
A l e m a n i a de l Norte, S u i z a y Holanda , esto es, los paíSeS 
del «orte, quedaron en poder de l p ro tes tan t i smo. E l c a -
t o l i c i s m o a l c u a l los p a i s e s d e l mediodía ( E s p a ñ a é 
I t a l i a ) h a b í a n pe rmanec ido s i empre fieles, r e c o n q u i s t ó lo» 
del c e n t r o ( F r a n c i a , B a v i e r a , A u s t r i a . B o h e m i a , H u n g r í a 
y P o l o n i a ) ; es ta s e g u í a siendo pues , l a re l i« i6« de la 
m a y o r í a de los c r i s t i anos , y t o d a v í a lo es. 

No só lo los habi tantes e r an protestantes en los p a í s e s 
protestantes y c a t ó l i c o s en los c a t ó l i c o s , s ino que h a ^ a e l 
E s t a d o t e m a su culto, siendo y a protestante , como en I n -
g ^ t e r r a , y a c a t ó l i c o c o m o en A u s t r i a . Gomo e l poder p ú b l i c o 
e r a soberano, se cons ideraba que t e n í a derecho p a r a de-
l a m ^ f I10"/" ^ SÚbdÍ t0S ' P 0 r esto se ^ en 
a m a y o r par te de E u r o p a por p r i n c i p i o que n i n g ú n h a b i 

tante t e m a derecho á p r ac t i c a r m á s ' c u l t o que e l del E s -



X I I . LA MONARQUIA ABSOLUTA EN EUROPA. 

I Í O S CiOBIEKXOÜ AUfÍOL.UTOíÍ. 

413. Cambios de costumbres de los soberanos. — 
Desde l a IG3- c e n t u r i a se c o n d u c í a n como soberanos abso
lutos los reyes j p r í n c i p e s de E u r o p a . 

P r o c e d í a n como amos , aun respecto de los nobles , y s i n 
embargo, s e g u í a n v iv iendo como los d e m á s grandes se
ñ o r e s . 

E n el siglo xvi , el rey de Francia carece de palacio, y tiene 
ú n i c a m e n t e moradas campestres, Fontainebleau, Amboise, Blois, 
el Louvre, y va de unos á otros seguido por unp, escolta. Vive 
familiarmente en medio de sus amigos y de su famil ia ; E n r i 
que I V jugaba con sus hijos; un embajador lo encon t ró un día 
andando á gatas con uno de ellos caballero encima. E n las cortes 
de los p r í n c i p e s alemanes, las costumbres son m á s sencillas toda
vía ;. las princesas cuidan personalmente de su despensa y su 
ropa blanca, y llevan por su mano la cuenta de sus gastos. 

E n e l siglo s v n se modi f i can enteramente l a s cos tum
bres de los p r í n c i p e s . F í j a n s e en u n punto y se b a c e n edi
ficar a l l í u n palacio, dejan de i r á l a g u e r r a y adoptan u n 
ceremonial que mant iene sus subditos á d i s t anc ia . 

414. La corte e s p a ñ o l a . — E l rey de E s p a ñ a , que e ra 
e l m á s poderoso de los soberanos de s u t i empo, fué qu i en 
puso de m o d a l a v i d a ce remoniosa . 

E l y su esposa son personajes sagrados. E n su presenc ia 
no puede hacerse nada s i n atenerse á c ie r tas fo rmal idades 
so lemnes . 

Cuando la re ina está en la mesa, tres damas, permanecen en 
pie junto á ella, con la servilleta sobre el hombro. Si quiere be
ber, hace una señal á la primera, que repite lo mismo con l a 
segunda, ésta hace seña á la tercera, que l a hace á un mayor
domo, el cual la hace á un paje, y éste á un criado que se en
cuentra en el comedor; el domést ico dice en voz baja : « Está 
fuera >> ; luego salen todos y van á dar con el copero. E l paje 
vuelve, llevando en la mano derecha una copa llena y en la i z 
quierda un platillo de oro ; el criado lo a c o m p a ñ a hasta la pre
sencia del mayordomo ; después se le une la dama, y juntos los 
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dos, paje y dama, se presentan ante la re ina; allí se arrodillan 
ambos, y la dama prueba l a bebida vertiendo unas gotas en el 
platillo y echándoselas en l a boca, de modo que sus labios no 
rocen siquiera el objeto mencionado. Bebe la reina, levántanse 
paje y dama, entrega ésta á su c o m p a ñ e r o la copa y el platillo 
y el paje los devuelve al copero. 

4 1 5 . L o s actos m á s ins ign i f i can tes de l a v i d a ge efec
t ú a n con u n c e r e m o n i a l i nva r i ab l e : esto es lo que se h a 

i l l lil 

E l rey de España Carlos XII y la reina. 

l l amado l a e t i q u e t a . É s t a hace l e y p a r a l a corte , lo mi s 
mo p a r a e l r e y que p a r a los d e m á s , y e l soberano no p iensa 
n i por u n momento en sust raerse á e l l a , a u n cuando le 
moleste en ex t r emo . 

Felipe I I I t en í a junto á su persona un brasero i demasiado en
cendido que le quemaba el rostro; el s eñor encargado de cuidar 
del fuego no se hallaba presente y el rey , antes que faltar á la 
etiqueta, se escaldó el rostro y cogió una enfermedad que lo 
llevó al sepulcro. Es tá prohibido tocar á la reina bajo pena de 
muerte. Habiéndose caído la soberana del caballo un día, de
jando un pie enganchado en el estribo, fué arrastrada largo'rato 

(I) E n España no se usaban las chimeneas y para calentarse'las gentes em
pleaban brasero. 
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por el suelo sin que nadie se atreviera á socorrerla; dos señores 
desafiaron el peligro, salvaron á l a reina y en seguida huyeron y 
se ocultaron, hasta que el principe los indu l tó . 

Á fuerza de vene rac ión se hace del rey un idolo ; pero a l mis
mo tiempo un m a n i q u í . Con arreglo á l a etiqueta, la re ina dehe 
acostarse á las diez. A l oirse el toque de esta hora, sus damas 
empiezan á arreglarle el peinado, á descalzarla, y s i es tá cenando 
lo hacen por debajo de l a mesa, después de lo cual l a acuestan 
s in siquiera consultarla. 

416. Teoría del derecho divino. — Has t a e l siglo x v n , 
l a au to r idad no h a b í a tenido m á s base que l a cos tumbre y 
l a r e l i g i ó n . D e c i a s e que los habi tantes d e l re ino deben res 
petar a l r e y y obedecerle, porque su poder procede de D i o s ; 
é s t e e r a e l ' s ignif icado de l a f ó r m u l a por l a gracia de Dios 
que todos los p r í n c i p e s c r i s t ianos agregaban á su t í t u l o . L a 
t e o r í a de l derecho divino de los reyes a c a b ó de comple
tarse en t iempos de L u i s X I V . 

És ta doctrina está consignada en la Pol í t ica sacada de ta Santa 
Escri tura, que Bossuet, perceptor del Delfín de Francia, escri
bió para dar á conocer al futuro rey sus derechos y sus deberes. 
« Dios, dice Bossuet, es el verdadero r ey ; los reyes son sus m i 
nistros, que gobiernan en su nombre á los pueblos. » L a auto-
toridad real emana de Dios; por ésto « es sagrada la persona 
del rey ». 

Siempre se debe respetar á los p r ínc ipes , servirles siempre, 
sean quienes fueren, buenos ó malos ; pues « hay una santidad 
inherente al ca rác te r real y el principe no pierde por sus crí
menes la cualidad de soberano señor . » ' -

417. E n principio, este r é g i m e n es-jnuy distinto de l a t i r an ía , 
« el gobierno absoluto no es un gobierno arbitrario », pues el 
rey tiene que proceder con arreglo á las leyes establecidas. Pero 
si le place no obedecer m á s que á su capricho,' « no hay poten
cia ninguna capaz de obligarlo á lo contrario »; los p r ínc ipes 
« son dioses », y participan de la independencia divina. De ah 
resulta que el rey tiene deberes; pero que sus súbdi tos no po
seen n ingún derecho y , por tanto^ n ingún medio para llamarlo a l 
cumplimiento de su deber. « Los súbdi tos deben al p r ínc ipe en
tera obediencia, y á sus violencias sólo pueden oponer respetuosas 
quejas, s in alboroto n i ruido, y oraciones en favor de su conver
sión. « De manera que el rey no debe ser un t irano; pero que 
puede serlo con toda seguridad. « Contra el pr íncipe no existe 
fuerza coactiva. 

Lu i s X I V expuso una teor ía análoga en las instrucciones que 
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dejó á su nieto. « Debéis estar persuadido de que Los reyes son. 
señores absolutos y tienen naturalmente la disposición plena y 
completa de todos los bienes poseidos por los eclesiásticos ó % 
seglares. Cuanto se encuentra en la extensión de nuestros E s 
tados nos pertenece con el mismo titulo. » Este soberano no 
admite que la nación tenga n i n g á n derecho. « L a sujeción que 
pone al rey en la necesidad de aceptar la ley dictada por sus. 
súbd i tos , es la ú l t ima calamidad en que pueda caer un hombre 

•de nuestra categoría . » 
Es ta es la misma lección que el ayo del joven L u i s X V daba 

á su discípulo cuando le decía, contemplando la multitud agol
pada al pie de los balcones de su palacio: « Señor , todo' ese 
pueblo os pertenece^ » 

4 1 8 . L a c o r t e de V e r s a l l e s . — L u i s X I V fué e l p r i m e r 
rey de F r a n c i a que a d o p t ó u n a r e s idenc ia f i ja . Como n5 le 
gustaba Par í s , , pues le r ecordaba los mot ivos de l a F r o n d a , 
e l i g i ó , á unas cuantas leguas de d i cha c iudad, e l sitio de-
Versalles, donde no hab la m á s que u n p a b e l l ó n de caza. 
Todo aquel lo e r a entonces u n a mese ta e s t é r i l , s i n á r b o l e s 
n i agua ; e l r e y edif icó á costa de enormes sacr i f ic ios u n 
palacio inmenso , a n á l o g o á los i t a l ianos , p l a n t ó u n 
parque, y l l e v ó a l l í agua. Desde entonces, y has ta 1789, 
fué aque l l a l a morada of ic ia l d e l r e y de F r a n c i a . Á s i l 
a l rededor se a lojaba e l e j é r c i t o de servidores que l l a m a 
ban casa real, casa que estaba compuesta de cr iados orga
nizados en se rv ic ios dis t intos , á las ó r d e n e s de grandes 

' oficiales. 
4 1 9 . Bajo L u i s X I V había tres dignatarios principales. E l l i 

mosnero mayor tiene á sus ó r d e n e s todos los limosneros, cape
llanes y mús icos . Del gran maestre de F r a n c i a dependen los « siete 
oficios », esto es, los directores del servicio, el gran panadero^ 
el gran copero, el pequeño escudero cortador, y los distintos su
ministros, la copa del rey, la panade r í a , la coper ía común, l a 
cocina común , l a frutería y la despensa de l a l eña . E l gran 
chambelán manda sobre los gentiles hombres de c á m a r a , sobre 
|,os pajes, hujieres, ayudas, porta-mantos, porta-arcabuces, bar
beros, tapiceros, relojeros, mozos, méd icos , oficiales del vestuario, 
del gabinete y del guarda mueble. T a m b i é n posee el rey un 
c u a r h mil i tar , que es un verdadero e jérc i to ; guardias de corps, 
guardias de la manga y del hotel, cien suizos, gendarmes, j i n e 
tes de cabal ler ía ligera, mosqueteros, regimiento de los guardias 
francesas, regimiento de los guardias suizos. E l escudero mayor 
de Franc ia dirige un inmenso personal de cuadra, escuderos.. 
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•pajes, lacayos é intendentes; el montero mayor y el halconero 
mayor gobiernan el personal consagrado á l a s cacerías , con jau
rías de perros para cazar liebres, otras para corzos, dos banda
das de halcones para el milano, y otros para las liebres, cornejas, 
patos silvestres, urracas y garzas. 

E l personal c iv i l de la casa real se eleva en tiempos de Lu i s X V I 
á 4 000 personas (de ellas 198 para el vestuario y 486 para l a 
boca), y á 10 000 la parte militar, habiendo además 2 000 servi 
dores para los p r ínc ipes . 

420. A esta m u l t i t u d que su empleo f i j a j un to a l r e y , se 
u n e n todos los s e ñ o r e s que hab lan ido á Y e r s a l l e s p a r a 
v i v i r c e r ca de su Majestad ó v e r l a a l guna vez . 

L u i s X I V quiere que los nobles de buena f a m i l i a v i v a n 
en torno s u y o ; cada m a ñ a n a pasaba u n a v i s i t a de i n s p e c 
c i ó n á ver s i todos estaban presentes , / m i r a b a m u y m a l 
á los que p e r m a n e c í a n en sus hac iendas . P o r lo d e m á s , 
n inguno de el los se hace de rogar , pues dejarse v e r en e l 
pa lac io r e a l es u n a h o n r a á que no pueden a sp i r a r los bur
gueses, por grandes que sean sus r iquezas . 

A s i es que e l palacio e s t á s i empre l l eno de genti les h o m 
a r e s y de damas que so l ic i t an e l favor de ser presentados 
a l r e y . Con objeto de estar m á s ce rca de l a corte, m u c h a s 
f a m i l i a s m a n d a n cons t ru i r u n a casa j u n t o á l a m o r a d a 
r e a l ; en u n momento se convier te V e r s a l l e s en u n a c i u 
d a d de 80000 a l m a s ; los gent i leshombres que hab i t an « l a 
c i u d a d », esto es, P a r i s , acuden constantemente á V e r -
s a l l e s , y e l c amino exis tente entre estas poblac iones e s t á 
s i e m p r e l l eno de car rozas , 

4 2 1 . E l c e r e m o n i a l . — L a corte de F r a n c i a no es y a 
'una m u l t i t u d desordenada. L u i s X I V h a establecido a l l í l a 
e t i q u e t a , menos so lemne que en España*; pero igua lmente 
i n f l e x i b l e . T o d a l a v i d a de l r e y queda r eg l amen tada ; cada 
acto de su ex i s t enc i a cuo t id i ana es u n a c e r e m o n i a . 

E l levantarse del rey está dividido en cinco actos. Á la hora 
dicha se acerca el primer ayuda de cámara al lecho del rey1 y 
después va á abrir « la copa » y « la boca » para que se prepare 
el almuerzo; « otro se coloca en l a puerta, y no deja pasar m á s 
que á las personas que disfrutan de este privilegio. » Los admi
tidos á ver levantarse al rey entran por grupos. L a pr imera en
trada es « la familiar », compuesta por los principes de la sangre, 
los méd icos y los cirujanos. Después pasa « la entrada m a y o r » 
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que se forma con el gran chambe lán , el primer gentilhombre dP 
amara, el gran maestre del vestuario, los barbfros y S e r o s 

ayuda de c á m a r a vierte e sp í r i tu de vino en las manos dP í n 
Majestad, debajo d é l a s cuales mantiene una b a ^ a de b 0nCe « 
Luego le presentan la pila de agua bendita, con Ja cual se persiff 
ua, a la vez que reza algunas oraciones. « A l dejar l a cama í 
pone sus zapatillas. E l gran chambe lán le echa S c i m a u n í ba 
que sostiene el primer ayuda de c á m a r a . >> Entonces d soberano 
se sienta en un si l lón, y empieza « la entrada de lo nombra 
mantos », esto es, « de los señores cuyo derecho p^ra asSt i r ¡ 

esta ceremo
nia radica en 
el nombra/-
miento r ea l ,« 
de los cuatro 
s e c r e t a r i o s , 
de los lecto
res, intenden
tes y médicos 
c o n s u l t o r e s . 
Los oficiales 
del vestuario 
se acercan pa
ra vestir al 
rey . Este es 
el momento 
de l a « entra
da de la cá
m a r a ; » con 
los hujieres 

Trajes de la corte de Luis X I V . 

pasan los ayudas, los porta-mantos, los por ta -a rc ruces E 
las gentes de calidad, cardenales, obispos" e m b a e s ^ 
grandes ofic ales; por fin, el hujier permite e paso á todata 

z a o a t m r s ^ M vist iéndose, y los dos pajes levantan las 
zapatillas Su Majestad se quita su bata, el maestre del vestuario 
e ü r a de l a camisa de noche por la,manga derecha, y el p r ü e í 

d e l T / p " ^ ^ del ^ ™ tme la carosa 
S n e a u e ^ 6 1 1 ^ ' 1 S?beran0 ^ prenda es UQa dist inción n -
y cuando no ^ de l a S^re ^ ^ P á s e n t e , y cuando no hay ninguno, al chambe lán . « E n el momento en 

P^ner Tlí™ t i ^ SU Ca-isa ^^7^ d o poner, el lacayo de la g u a r d a r r o p í a toma de las rodillas del 

a v a d a s t e ^ " ha qUÍtado- D u r - t e - t e tiempo do 
ayudas de c á m a r a mantienen en alto, á manera de cortina la 
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bata que ha dejado, para ocultarlo á la vis ta de la concurrencia. » 
Cuando se ha recogido la camisa, un ayuda de cámara l a man
tiene por la manga derecha, y un lacayo de la g u a r d a r r o p í a por 
la izquierda. E l rey se levanta de su sillón, y el maestre del ves
tuario le ayuda á subirse sus calzas. Varios lacayos llegan en 
esto con la espada, la chupa y el cordón azul ; el gran maestre 
le sujeta la espada al costado y luego le pasa la chupa; por fin, 
uno de los lacayos de l a g u a r d a r r o p í a acude con el justil lo. 

4 2 2 . L u i s X I V dispuso t a m b i é n en q u é clase debia p r e 
sentarse cada c u a l , q u i é n e s t e n í a n que pasar p r i m e r o ó ser 
colocados en los s i t ios p r inc ipa les : é s t e e r a e l orden de l as 
preeminencias. D e t e r m i n ó q u i é n t e n í a derecho p a r a a s i s t i r 
á l a s comidas , e s p e c t á c u l o s y fiestas, a s í como q u i é n e s 
p o d í a n sentarse en p re senc ia de l r ey . Ú n i c a m e n t e á l as 
duquesas les e r a esto l í c i t o ; "hac ían lo en banquetas ó t a 
bure tes ; todos los res tantes p e r m a n e c í a n en p ie . E l tabu
rete e r a l a d i s t i n c i ó n m á s ins igne que p o d í a u n a s e ñ o r a 
a lcanzar en l a corte. P o r ú l t i m o , dispuso que h u b i e r a un. 
t r a j e d e c e r e m o n i a . 

E l vestido sencillo y elegante de la época de Lu i s X I I I , fué 
sustituido por otro hecho con telas de seda y adornado con en
caje en las mangas, l a delantera y las rodil las; sigue conse rván
dose el sombrero de plumas; pero desde entonces se convierte 

: en parte indispensable del vestido la enorme pefeca empolvada. 
Las señoras encierran su talle en una especie de corsé duro y 
tieso, el cuerpo. 

Bajo Lu i s X V cambió la moda; la peluca fué reemplazada por 
una trenza de cabellos en forma de cola, y el peinado de las 
señoras fué un enorme andamiaje de cabellos empolvados, que 
el peluquero ten ía que construir de antemano. Aun recuerdan 
en las pequeñas ciudades de Alemania la época, en que, cuando 
daba la corte un baile, t en í an las señoras que peinarse por tur
no; las primeras que eran sometidas á esta operac ión tenían 
que pasar una noche y un día sentadas en una silla esperando 
la hora del baile, pues de haberse acostado h a b r í a quedado todo 
perdido. — E n tiempos de Lu i s X V I vuelve la costumbre de 
usar tocados y peinados sencillos. 

4 2 3 . L a corte es l a que da l a m o d a ; P a r i s adopta e l 
t ra je que a q u é l l a i m a g i n a , y l a s p rov inc ia s se esfuerzan en 
i m i t a r l o . T a m b i é n se de r ivan de l a m i s m a fuente e l tono 
de l a c o n v e r s a c i ó n y l as mane ra s . L o s s e ñ o r e s , los fun
c ionar ios y los burgueses r i cos de l as c iudades poseen u n 

SKIGNOBOS. — Compendio. 11 



182 COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN, 
s a l ó n donde r e c i b e n á sus amigos , e s f o r z á n d o s e en a d 
q u i r i r e l tono de l a cor te . L a v i d a de corte c r e ó en F r a n c i a 
l a Y i d a de sa lón. 

424. E l g o b i e r n o . ~ É l r e y q u e r í a e jercer po r s i solo 
toda l a autor idad. Como no le era>posible encargarse p o r 
si de los asuntos de u n g ran re ino , tomaba ministros, que 
le a y u d a r a n á gobernar . Es to s func ionar ios ostentaban d i 
ve rsos t í t u l o s , c anc i l l e r , inspector genera l , super in ten
dente de los p a l a c i o s ; va r ios conse rva ron e l ant iguo n o m 
bre de secretario de Es t ado . 

De este modo los asuntos iban á p a r a r a l g a b i n e t e d e l 
r e y , y los m i n i s t r o s r e s o l v í a n soberanamente , sfn l i m i t e a l 
guno. No obstante, é s t o s e r an cas i s i empre personajes 
oscuros , hombres de l a nobleza i n f e r io r y a u n burgueses . 

E l r ey y los m i m s t r o s no p o d í a n en t ra r en los detal les 
d é los asuntos de cada p r o v i n c i a . R e s e r v á b a n s e , pues , e l 
gobierno, es dec i r , l a r e s o l u c i ó n de los asuntos generales é 
impor t an t e s ; pero dejaban l a a d m i n i s t r a c i ó n , esto es l a 
r e s o l u c i ó n de los asuntos loca les y secundar ios á agenten 
por el los designados. Cada p r o v i n c i a r e c i b í a u n agente en
cargado de i n f o r m a r á los min i s t ro s de cuanto o c u r r í a , de 
r e c i b i r sus ó r d e n e s , y de e jecutar las . L l a m á b a s e i n t e n 
dente de p o l i c í a , j u s t i c i a y h a c i e n d a , t í t u l o que i n d i c a 
l a r e u n i ó n de todas aquel las funciones. L o s intendentes 
e ran sacados de entre los magistrados ponentes d e l c o n 
sejo r mas en las p rov inc i a s e r an t an s e ñ o r e s absolutos 
como en sus departamentos los m i n i s t r o s , porque repre
sentaban a l r e y . 

E n e l siglo x v n p o s e í a n estos funcionar ios au tor idad 
o m n í m o d a . 

E l escocés L a w , que hab ía sido ministro, decía á A r g e n s ó n : 
« n u n c a h u b i e s e creído lo que v i cuando fui inspector general de 
hacienda^ Sabed que el reino de Francia está gobernado por 
30 intendentes. No tenéis Parlamento, n i Estados, n i goberna
dores ; la dicha o infortunio públ icos dependen de lo^ 30 magis
trados ponentes que han ido de intendentes á las provincias. » 

4 2 5 . L o s i m p u e s t o s . — E l gobierno h a b í a conservado 
los ant iguos impuestos , e l t e r r i t o r i a l ó t a l l a , las a y u d a s y 
g a b e l a s , á los cuales a g r e g ó L u i s X I V l a cap i tac ión y e l 
Tigésimo. A lgunas p rov inc i a s ( L a n g ü e d o c , P r o v e n z a y Bor~ 
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goña) h a b í a n conservado e l derecho de vo ta r sus i m p u e s 
tos ; los Es tados de l a r e g i ó n se r e u n í a n cada a ñ o y deter
m i n a b a n e l to ta l de lo que se d e b í a r e c a u d a r ; esos se de
n o m i n a b a n países de Estados? pero como l a m a y o r par te 
de l a s p rov inc i a s f rancesas h a b í a n perdido sus Es tados , 
los l l a m a b a n países de elección, porque e l poder r e n t í s 
t ico p e r t e n e c í a a l l í á los electos, oficiales d e l r ey . 

E l consejo real determinaba ia suma que deb ían pagar esas 
regiones, y el intendente y los empleados de hacienda la repar
t ían entre las ciudades y las parroquias. Después designaba la 
admin i s t r ac ión en cada parroquia, sacándolas de entre los ha
bitantes m á s ricos, los colectores encargados de cobrar l a con
t r ibuc ión . Éstos hac ían el reparto entre los habitantes y proce
dían al cobro, empleando la fuerza s i era necesario. Como el 
clero, los nobles, los empleados y los burgueses ricos no paga
ban la talla, és ta pesaba por entero sobre los labradores. Ordi
nariamente se necesitaba recurr i r á medidas, excepcionales para 
cobrarla : enviaban á casa del moroso agentes que se alojaran 
en su casa y comieran á su costa hasta que pagara, ó bien le 
embargaban y le vend ían los muebles. Los colectores eran per
sonalmente responsables del impuesto, y si no lograban cobrarlo, 
les confiscaban sus bienes y los r e d u c í a n á p r i s ión . « Este cargo, 
escr ibía Turgot, causa la desesperac ión y aun l a ruina de los 
que son designados para ejercerlo : así se v a n reduciendo á la 
miseria sucesivamente todas las familias acomodadas de una 
pob lac ión , » 

L a s asistencias ó ayudas pesaban sobre e l v i n o , l o s 
aguardientes , los acei tes , l a s bara jas y e l pape l t imbrado . 
E l gobierno no se encargaba de cobrar las por sí m i s m o , 
s ino que t ra taba con contratistas, á los cua les v e n d í a por 
u n a can t idad dada e l derecho de cobrar en provecho 
propio esta c o n t r i b u c i ó n . 

I Í A D I P L O M A C I A . 

426. Los embajadores. — L a r e p ú b l i c a de V e n e c i a 
h a b í a empezado desde e l siglo x v á m a n t e n e r j un to á - c a d a 
p r í n c i p e i t a l i ano y cada soberano impor tan te de E u r o p a , 
u n agente encargado de entablar re lac iones entre e l go
b ie rno de los dux y aquel los potentados. Es tos enviados 
se l l a m a b a n embajadores. 
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L a s restantes potencias adoptaron t a m b i é n esta cos 
tumbre . 

As í fué que desde mediados de l siglo x v n tuvo cada go
b ie rno j u n t o á los otros su embajador acreditado, es dec i r 
establecido of ic ia lmente p a r a represen ta r lo . P o r e jemplo , 
e l r e y de F r a n c i a ten ia uno j u n t o a l r e y de E s p a ñ a , de 
Suec ia , de l emperador , e tc . ; - rec iprocamente , e l r e y de 
E s p a ñ a t en ia el suyo jun to a l soberano de F r a n c i a . E n 
adelante , e l embajador pe rmanece fijo y v i v e en e l p a í s a 
donde lo m a n d a n , m i e n t r a s l a s dos potencias e s t á n en paz; 
s ó l o se r e t i r a p a r a dejar e l puesto l i b r e á su sucesor . R e 
t i r a r u n embajador s i n env ia r otro que lo sus t i tuya , es i n 
d i c a r que se quiere r o m p e r l as r e l a c i o n e s ; t a l c o s a ' e q u i 
va le , en c ier to modo, á u n a d e c l a r a c i ó n de guer ra . 

4 2 7 . L a s n e g o c i a c i o n e s d i p l o m á t i c a s , — L o s diplo
máticos l l e v a n instrucciones de sus gobiernos, que les i n d i 
can l a l i n e a de conducta que deben seguir , y c o n t i n ú a n 
rec ib iendo ó r d e n e s por despacho. 

E n aquella época t en í an las negociaciones d ip lcmát icas mu
chís imo alcance. Cada país era considerado como patrimonio de 
una familia reinante y el gobieroo se a ten ía á las reglas de la 
propiedad privada. A I mori r el soberano, los Estados eran trans
mitidos á su heredero, y , en caso necesario, repartidos entre 
distintas personas; cuando no ten ía sucesor directo, el país co
r r e s p o n d í a á a lgún pariente lejano, casi siempre á a lgún p r í n 
cipe extranjero, pues los miembros de l a familia reinante no 
pod ían casarse sino con los de otra familia soberana, y , por 
consiguiente, fuera de su p a í s . 

E l soberano tenía t a m b i é n el derecho de cambiar ó ceder como 
le pa rec í a sus provincias. Los vasallos no eran consultados en 
n i n g ú n caso; el pa ís per tenec ía al soberano y no á los habi
tantes ; los reyes y no los pueblos eran los que negociaban; 
hasta el siglo x i x , los tratados fueron firmados siempre en nom
bre de los p r í n c i p e s ; no pactaban, pongo por ejemplo, Francia 
y Prus ía , sino el rey de Franc ia y el rey de Prusia. 

Este r é g i m e n ha recibido el nombre de pol í t ica de famil ia , 
porque reduc ía á asuntos puramente domést icos los negocios de 
Estado. 

, 4 2 8 . Todos los negocios se t r a tan en secreto entre d i 
p l o m á t i c o s , qu^ los r e sue lven s i n tener en cuen ta los i n t e 
reses de los pueblos, y atendiendo só lo á l as conveniencias 
de los soberanos. 
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E n aquel tiempo se regala sin escrúpulo una provincia á u n ' 
p r ínc ipe extranjero. Los diplomáticos hab ían repartido en el 
tratado de 1698 las posesiones españolas de tal modo que en la 
Pen ínsu la y Amér ica iba á reinar un báva ro , en Ñapóles un 
francés y un aus t r í aco en Milán. Queriendo anular ese tratado el 
rey de España , hizo testamento y dió sus Estados a l b á v a r o ; 
m á s tardfe anu ló esta disposición y los dejó al francés : de ahí 
su rg ió una guerra, y l a herencia se repar t ió entre el francés y 
el aus t r í aco . — E n 1735 enviaron un polaco á gobernar l a Lo-
rena, mientras iba un lorenés á reinar sobre los toscanos. — 
E n ocasiones ocur r í a que á cada nuevo tratado cambiaba de 
soberano un país . Sici l ia pasó en 1714 del rey de E s p a ñ a a l du
que de Saboya, en 1720 a l emperador, en 1735 á un Borbón De 
1731 á 1748, el Estado de- Parma per tenec ió a l rey de España , 
al emperador y a l fin á un pr ínc ipe español . Alberoni decía que 
aquello no era la polí t ica sino el reinado del capricho de unas 
cuantas personas, « que cortan y roen los Estados y los reinos, 
eomo si fueran quesos de Holanda ». 

E s t e s i s t ema de d isponer de l a s naciones s i n consu l ta r á 
sus habi tantes y s i n tener en cuenta s u i n t e r é s , s i g u i ó 
s iendo e l de l a d ip lomac ia durante l a R e v o l u c i ó n y e l I m 
p e r i o ; a p l i c ó s e l e en grande por ú l t i m a vez a l redactarse 
los t ratados de 1814. 

4 2 9 . C o s t u m b r e s de l a d i p l o m a c i a . — L o s emba ja 
dores estaban interesados en saber los s e c r e t o s de l a corte 
en que r e s i d í a n , y a p a r a i n f o r m a r b i en á sus gobiernos, y a 
p a r a l l e v a r con t ino sus negociaciones. A l efecto pagaban 
e s p í a s que r ecog ie ran no t i c ias , ó c o r r o m p í a n á prec io de 
oro alguno de los c r iados ó de los favori tos de l p r í n c i p e . 
E s t a e r a u n a cos tumbre admi t ida . 

L a corte a u s t r í a c a o r g a n i z ó en e l siglo X V I I I e l gabinete 
negro, a l c u a l se l l e v a b a n l a s car tas confiadas a l c o r r e o ; 
a b r í a n l a s , c o p i á b a n l a s , v o l v í a n á s e l l a r l a s y entonces l a s 
env iaban á su dest ino. L o s res tantes gobiernos i m i t a r o n 
este s i s t ema . L a cosa e ra tan corr iente y sabida que no 
t a rda ron todas l a s potencias en r e n u n c i a r á l a cos tumbre 
de e n v i a r car tas á sus agentes d i p l o m á t i c o s ; entonces se 
e m p l e ó u n s i s tema de e sc r i t u r a secre ta conocida s ó l o por 
los agentes, l a c i f ra , que se l l a m ó a s í por es tar escr i tos con 
n ú m e r o s y no con le t ras los despachos, 

• Pero aun asi, el secreto no era siempre seguro; l a corte de 
Viena poseía copia de las cifras del rey de Franc ia y del de 
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Prus ia . Cuando Federico I I mandaba un correo á su embajador 
en Viena, hab í a empleados aus t r íacos que esperaban al correo á 
su entrada en Bohemia, lo hac ían subir en una s i l la de posta y 
durante el resto del viaje sacaban los despachos de.su maleta, 
los copiaban y volvían á ponerlos en su sitio ; la copia estaba en 
poder de la corte aus t r í aca antes de que el embajador prusiano 
tuviera conocimiento del original. 

E n e l siglo XVIÍ a d m i t í a n todos los d i p l o m á t i c o s que en 
i n t e r é s de E u r o p a , no d e b í a n i n g u n a n a c i ó n l l ega r á ser t an 
fuerte que p u d i e r a pre tender á l a d o m i n a c i ó n de los de
m á s . Cuando un Estado y a poderoso p r o c u r a engrande
cerse , todos los d e m á s deben sent i rse amenazados y r eun i r s e 
p a r a hace r l e contrapeso. Es to fué lo que se l l a m ó equilitirio 
europeo. 

4 3 0 . E l d e r e c h o de g e n t e s . — A l hacerse regulares 
l a s r e l ac iones entre Es tados , l a s tomaron muchos como 
t e m a de estudio : va r io s f i lósofos p r o c u r a r o n inves t igar 
las reglas que cada pueblo debe observar en sus tratos con 
los res tantes . 

E l p r i nc ip io admi t ido por todos e r a que l a fuerza no 
•debe ser l a ú n i c a r egu ladora de los asuntos p o l í t i c o s in te r 
n a c i o n a l e s ; sino que debe ex i s t i r entre los Es tados u n a j u s 
t i c i a , lo m i s m o que l a hay t r a t á n d o s e de los pa r t i cu l a r e s , 
d e b i é n d o s e someterse l a s nac iones á los preceptos senta
dos por l a cos tumbre , ó que se d e r i v a n de los p r inc ip ios 
•de j u s t i c i a comunes á todos los hombres , . E l conjunto de 
estas reglas fo rmaba e l derecho de gentes. 

4 3 1 . Pero los hombres de Es tado que gobernaban á E u 
ropa , no se c reye ron n u n c a obligados á conformarse con 
aque l los p r inc ip ios . 

Es una m á x i m a del derecho de gentes que los embajadores 
son inviolables. Pues bien, hé aqu í lo que Louvois escribía en 
1674, respecto del plenipotenciario del emperador, M. de Lisola : 
« Todo hace sospechar que M . de Lisola debe salir pronto de 
Lie ja para volver á Colonia. Como ser ía muy ventajoso poder 
«char le mano, y aun no veo gran inconveniente en que lo ma-
tasen' porque es un hombre muy imper t ínen tB en sus dis
cursos, que emplea todo su talento contra los intereses de 
Francia , convendr í a á V . mucho pues esto le captar ía las gra
cias de Su Majestad, poder ejecutar dicho proyecto, « 

Otra m á x i m a del derecho internacional era que no se debía 
dar principio á una guerra sin haberla declarado previamente. 

http://de.su
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Pues bien, en 1665, el rey de Inglaterra, mandaba s in declara
c ión ninguna, que los navios de comercio holandeses fuesen 
capturados; 130 cayeron en manos de los ingleses, que se ne
garon á devolverlos. Aquel soberano repi t ió el hecho en 1672; 
atacando una flota mercante que volvía de Esmi rna , y cuando 
los holandeses se quejaron, les contes tó « que había querido 
aprovechar la coyuntura presente de los negocios y de la esta
ción. » — L a guerra de Siete Años empezó de aná loga manera : 
en 1756, los ingleses capturaron 300 navios mercantes franceses; 
cuando se rec lamó la res t i tuc ión , Pitt declaró que no podia ad
mitirse la solicitud, « por no fundarse en n i n g ú n convenio par
ticular, y no emanar en manera alguna del derecho de 
gentes. » 

4 3 2 . L o s hombres de Es tado se guiaban, pues, por r e 
glas que no se p a r e c í a n en nada á l a s de l derecho de gen
tes. E l p r i nc ip io de l a d ip lomac ia y de l gobierno e ra l a 
raxún de Estado, esto es, e l i n t e r é s de l a f a m i l i a r e inan te . 
Pues b i en , e l objetivo supremo de todo p r inc ipe es a l can 
za r v ic tor ias que lo hagan c é l e b r e , y engrandecer sus E s 
tados con nuevas conquis tas . S i lo log ra , e s t á seguro de 
que lo a l a b a r á n . « Todos los medios son buenos, con t a l 
que se obtenga lo apetecido : » esta t e o r í a , que Maquiavelo 
h a b í a formulado en o t ra ép>oca p a r a los p r í n c i p e s i t a l i anos , 
es en e l siglo X V I I l a de todos Ibs hombres de Es tado , 

LOS EJÉRCITOS. 

4 3 3 . L o s e j é r c i t o s p e r m a n e n t e s . — L o s p r í n c i p e s 
conse rva ron has ta e l siglo X V I I l a cos tumbre de tomar á 
sueldo bandas de mercenarios; a l efecto, t ra taban d i rec 
tamente con e l corone l ó c a p i t á n , que se encargaba de 
r e u n i r sus hombres y de mantener los , median te u n a can
t idad a lzada . 

E l e j é r c i t o e r a u n conjunto de aventureros de todas 
par tes , a lemanes , croatas , i r l andeses , wa lones , re tenidos 
ú n i c a m e n t e por l a paga. Mi «siquiera existia uniforme. 
C a d a soldado se v e s t í a á su antojo ; p a r a conocerse durante 
e l combate , h a b í a que adoptar u n d i s t in t ivo c o m ú n : en l a 
b a t a l l a de Bre i t en fe ld , los imper i a l e s l l e v a b a n u n a c in ta 
b l a n c a en e l brazo y en e l sombrero , y los suecos u n a r a m a 
v e r d e . 

Pero en e l siglo X V I I desaparecen estas bandas que sólo 
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se a lqu i l aban por e l t iempo que duraba l a guer ra , y cada 
Es tado man t i ene su e j é r c i t o p e r m a n e n t e , formado por 
regimientos perpetuos, que s e g u í a n subsist iendo en tiempo 
de paz. Es te e j é r c i t o e ra propiedad d e l p r í n c i p e , que nom
braba , no só lo a l coronel , s ino t a m b i é n á todos los oficiales ; 
los soldados en t raban d i rec tamente á su servic io y l l evaban 
su un i fo rme ( E n F r a n c i a lo in t rodujo L o u v o i s ) . 

434. E l reclutamiento. — L o s e j é r c i t o s se c o m p o n í a n 
de vo lun t a r i o s , que son d i f í c i l e s de r e c l u t a r á med ida que 
e l n ú m e r o exigido p a í a e l servic io crece . Cada gobierno 
posee oficiales l l amados reclutadores, que v a n buscando 
por todas par tes los j ó v e n e s m á s vigorosos p a r a exci tar los 
á a l i s t a r se . 

Con tal fia recurren frecuentemente á la astucia : es tab lé -
cense en una taberna, invi tan á los j óvenes á beber^ les pintan 
con vivos colores lo provechoso del oficio de soldado, los em
briagan, y tratan de hacerles aceptar la p e q u e ñ a suma que re
p r e s é n t a l a s arras del convenio; desde que un hombre ha aceptado 
el dinero del rey, ya es tá alistado y no puede desdecirse. — E n 
tiempo de guerra, cuando los hombres escaseaban, los hac ían 
s e r v i r á la fuerza. Durantela guerra de Siete Años, los alistadores 
de Federico I I , rey de Prus ia , robaban en Silesia hasta joven-
cilios que no hab ían terminado sus estudios. « No crezcas tanto 
dec í an lo s padres á sus hijos, pues los reclutadores te cogerán . » 

435. L o s soldados l l e v a n v i d a mise rab le , estando m a l 
alojados, m a l a l imentados y siendo v í c t i m a s de duro t ra to . 
L o s oficiales t i enen s iempre en l a mano1 e l b a s t ó n p a r a 
pegar a l soldado durante e l e jerc ic io : ese es e l castigo r e 
g lamenta r io . A l m i l i t a r no le a l canza lo que gana p a r a sos
tenerse y sostener á su f a m i l i a (muchos de el los son casa
dos ) ; p r e c í s a l e , pues , e je rcer en e l luga r donde reside 
a l g ú n oficio sup lementa r io , mandadero , mozo de corde l , 
p e ó n . N i s i qu i e r a le queda l a esperanza de ascender , pues 
los oficiales son todos nobles ó burgueses r i c o s ; e l soldado 
viejo (3 i n ú t i l no t iene m á s perspect iva que l a de mend iga r 
p a r a v i v i r , pues e l gobierno no le paga re t i ro a lguno. 

As í es que nadie qu ie re en t ra r en clase t an mi se rab l e : 
e l e j é r c i t o se r e c l u t a entre los vagabundos y es vergonzoso 
formar parte de é l ; á veces o c u r r í a que cuando u n gent i l 
hombre c o m e t í a u n c r i m e n lo condenaban á s e r v i r como 
soldado. 
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L l e g ó , por tanto, u n d í a en que los gobiernos no encon
t r a r o n los hombres que neces i taban p a r a r e c l u t a r sus e j é r 
c i tos . As í fué que desde fines de l siglo X V I I t r a t a ron de 

Manejo del mosquete. 

procu ra r se ese a r t í c u l o por los m i s m o s medios que e l d i 
ne ro , y o rgan iza ron l evas obl igator ias . 

436. L u i s X I V c r e ó á fines de su re inado l a milicia, que 
d u r ó bas ta l a R e v o l u c i ó n ; todos los a ñ o s b a c í a n en cada 

Manejo, del fusil. 

pa r roqu ia u n sorteo, p a r a saber q u i é n e s d e b í a n p a r t i r ; 
pero en é l no en t raban m á s que los pobres ; los burgueses , 
sus c r iados y los labradores r i cos estaban exentos de se rv i r 
a l r e y . 

1 1 . 



190 COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN. 

437. Las a r m a s . — Duran te l a guer ra de T r e i n t a a ñ o s 
(1618-1648) lo s cuerpos de infantes estaban formados to-
d a v í a por dos clases de soldados, los lanceros, armados 
con u n a l a rga p i ca como los antiguos lansquenetes y los 
mosqueteros, que l l e v a b a n espada y mosquete. É s t e , que 
e r a m u y pesado, se e n c e n d í a con u n a m e c h a ; n e c e s i t á b a n s e 
u n a h o r q u i l l a y u n vastago p a r a sostenerlo m i e n t r a s se 
apuntaba , y u n a m e c h a s i empre encendida p a r a d i spa ra r lo . 
E n e l siglo X V I I se s u p r i m i ó esta mecha , r e e m p l a z á n d o l a 
por u n pedazo de pede rna l {fus i l en f r a n c é s de entonces), 
que dio su nombre a l a r m a . D e s p u é s se i n v e n t ó l a bayo
neta, que en t raba en e l c a ñ ó n d e l fu s i l y s e r v í a de p ica . 

Es to s progresos c a m b i a r o n l a m a n e r a de combat i r . L a 
c a b a l l e r í a , que se h a b í a perfeccionado m á s pronto, l l e v ó 
s i e m p r e l a ven ta j a durante todo e l siglo X V I I . Pero en 
e l X V I I I vo lv ió l a i n f a n t e r í a á ser l a r e ina de l a s ba ta l las . 
L a s v i c to r i a s de F e d e r i c o I I fueron t r iunfos de l a in fan
t e r í a . 

438. L a s f o r t i f i c a c i o n e s . — T a m b i é n se t r a n s f o r m ó l a 
artillería. E n vez de l a s l a rgas piezas i r r egu la re s , hubo 
c a ñ o n e s de ca l ib re regu la r , q ú e l anzaban balas de h i e r r o . 

P a r a r e s i s t i r á estos aparatos, hubo que c a m b i a r e l s i s 
t e m a de fo r t i f i cac ión . L a s al tas m u r a l l a s s e r v í a n de blanco 
á los c a ñ o n e s , que las d e m o l í a n p i e d ra á p ied ra , tanto m á s 
f á c i l m e n t e cuanto m á s e levadas e ran . E n e l siglo X V I I se re
n u n c i ó á las fortificaciones dominantes y se a d o p t ó e l s i s 
t e m a opuesto. E n vez de e levar e l b a s t i ó n , se p r o c u r ó ocu l 
t a r lo p a r a que no l l egasen á é l l a s balas . Ed i f í ca se uno 
p e q u e ñ o y grueso, que se cubre con t i e r r a p lan tada de 
c é s p e d , l a escarpa, donde l a s ba las pene t ran s i n des t ru i r 
nada . L a m u r a l l a e s t á rodeada por u n foso; pero é s t e no se -
encuen t ra po r debajo de l a p r i m e r a , como en los antiguos 
cas t i l los , s ino á su m i s m o n i v e l . L o fo rma por u n a parte l a 
m u r a l l a m i s m a , por l a otra u n t a l u d de igua l a l t u r a , l a 
contraescarpa, que baja con suave decl ive h a c i a e l campo, 
de m a n e r a que ocul ta toda l a f o r t i f i c a c i ó n . E l enemigo no 
dis t ingue m á s que l a l í n e a de l a con t raescarpa y d e t r á s , e l 
t a l u d de t i e r r a de l a escarpa , m i e n t r a s que é l queda e x 
puesto a l t i ro de los c a ñ o n e s de l a p laza protegidos por e l 
t a l u d . L a s tor res que h a b í a en los á n g u l o s de l a c iudad son 
reemplazadas por otros bast iones , ocultos y cubiertos de 
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t i e r r a t a m b i é n . T a l es e l s is tema de l a s fortificaciones 
rasantes que V a u b á n a p l i c ó en todas l a s plazas fuertes de 
F r a n c i a . 

4 3 9 . L o s e j é r c i t o s e n c a m p a ñ a . — Gomo no h a b í a 
n i i n t endenc i a n i ambu lanc i a , los soldados l l e v a b a n con 
sigo muje res , n i ñ o s , cr iados y carre tas en que ca rga r sus 
u tens i l ios y s u b o t í n . Á med ida que los gobiernos se encar 
garon de atender á las necesidades de los e j é r c i t o s en 
c a m p a ñ a , l a i m p e d i m e n t a d i s m i n u y ó , aunque s i n desapa
r ece r comple tamente . 

E l e j é r c i t o no e n t r ó y a en c a m p a ñ a m á s que á p r inc ip ios 

Uaiformes franceses de tiempos de Luis X V . 

de p r i m a v e r a , pues se neces i tan trigos verdes y praderas 
bastante cubier tas p a r a m a n t e n e r los caba l los . E l objetivo 
de l a estrategia es ord inar iamente l a t o m a de plazas 
fuertesx; l as tropas se d i r igen en seguida á acampar delante 
-de u n a c iudad y abren t r incheras . Cas i todas l a s guerras 
de L u i s X I V fueron guerras de sitios; só lo se dan bata
l l a s campales pa ra l evan ta r e l cerco de u n a p laza ó p a r a 
rechazar á las fuerzas que acuden á socor re r la . 

Así es que l a v i c t o r i a se decide r a r a s veces. E l vencedor 
a v a n z a lentamente, d e t e n i é n d o s e ante l as m á s p e q u e ñ a s 
plazas fuertes p a r a a sed ia r l a s ; los generales a u s t r í a c o s que 
i n v a d i e r o n l a F r a n c i a en 1793 t e n í a n a ú n como p r inc ip io 
que u n e j é r c i t o no debe dejar n inguna g u a r n i c i ó n enemiga 
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á su re taguard ia , y pe rd i e ron m u l t i t u d de meses en tomar 
u n a p o r c i ó n de p e q u e ñ a s c iudadelas de l a frontera de l 
Norte . — L a s operaciones t e r m i n a n á fines de o t o ñ o , l a cam
p a ñ a h a conclu ido , los soldados cons t ruyen bar racas en 
que pasan e l inv ie rno s i n combat i r : esto se l l a m a tomar 
sus cuarteles de invierno. 

440. E l derecho de l a guerra. — L o s e j é r c i t o s se 
baten por oficio y s i n odio n a c i o n a l . 

E n la batalla de Fontenoy (1745), cuando los guardias fran
ceses y los regimientos ingleses se vieron frente á frente, los 
oficiales ingleses saludaron levantando sus sombreros, y los 
oficiales franceses les devolvieron el saludo. U n inglés dijo en 
alta voz : « Señores de la guardia francesa, disparad. — Tirad 
primero », replicaron sus adversarios. 

Ejército en campaña. 1 

Pero l a s cos tumbres de l a gue r r a s e g u í a n s iendo muy 
duras para los habitantes de las regiones invad idas . No 
les r e c o n o c í a n e l derecho de defender sus pueblos n i de ha 
cer acto de hos t i l idad , bajo pena de muer te . 

A l invadir l a Alsacia, en 1744, los oficiales aus t r í acos , declara
ban que si los habitantes r e s i s t í an , los ahorca r í an , « después 
de obligarlos á cortarse á sí mismos la nariz y las orejas. » 

441. Se a d m i t í a que u n e j é r c i t o t iene derecho á v i v i r á 
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costa de los países invadidos. E l gobierno no s u m i n i s 
t r a á sus t ropas n i v í v e r e s n i forrajes ; e l las m i s m a s t i enen 
que p r o c u r á r s e l o s . Á menudo exigen de lo s burgueses con
t r ibuc iones de g u e r r a ; con este recurso cuen tan todos y lo 
l l a m a n « ex t r ao rd ina r io de las guerras ». S i los habi tantes 
no dan lo que l e s p iden, se pega fuego á sus casas. 

Louvois fué m á s lejos y m a n d ó devastar todos los Estados del 
Elector palatino, por m á s que Lu i s X I V no estuviera en guerra 
con él, y esto á fin de que el enemigo no pudiera encontrar allí 
recursos. Los habitantes recibieron orden de evacuar sus casas, 
y 500.000 personas quedaron s in recursos; las ciudades y las 
aldeas fueron incendiadas, el campo asolado y hasta se voló la 
mina del castillo de Hefdelberg. 

Considerando los p r inc ip ios que abier tamente profesaban 
los gobiernos, se puede i m a g i n a r - lo que h a r í a n los s o l 
dados. 

Los h ú n g a r o s de Dampierre cortaban las manos á los n iños y 
las colgaban de sus sombreros; los soldados de Mansfeld arro
jaban en l a hoguera á los campesinos; los de T i l l y cortaban á 
las mujeres los pechos; los brazos, las piernas, l a nariz y las 
orejas á los pastores protestantes; los croatas hac ían devorar 
sus prisioneros por los perros, se se rv ían de ellos para que h i 
ciesen de blanco en sus ejercicios de tiro, ó les ve r t í an plomo 
derretido en l a boca. Habiendo tomado la ciudad de Cham los 
panduros que estaban al servicio de Aust r ia , mataron á los 
hombres, pegaron fuego á las casas y se pusieron en el puente, 
esperando á las mujeres que hu ían , para arrojarlas al agua. Y 
como María Teresa mandase abrir una información sobre el 
general de esos bandidos, su ministro, el b a r ó n de Trenck, le 
contestó « que convenía hacer la vis ta gorda ante semejantes 
minucias en recuerdo de otros importantes servicios. » 

F O R M A C I Ó N O E S J A C O N S T I T U C I Ó M I N « L . E S A 
E N E L ÜICiLO X V I I . 

4 4 2 . E l P a r l a m e n t o i n g l é s . — L o s r eyes de I n g l a t e r r a 
se h a b í a n acostumbrado á l a idea de que no d e b í a n ex ig i r 
t r ibuto n inguno á sus s ú b d i t o s , s i n haber obtenido e l con
sent imiento de l Parlamento. É s t e se h a l l a b a d iv id ido, 
desde fines de l siglo X I I I , en dos c á m a r a s . L a de los lores 
ó a l ta se c o m p o n í a de los obispos y s e ñ o r e s ( lords) á quie
nes h a b í a enviado e l r e y u n a car ta pe r sona l de convocato-
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r i a ; e l soberano t e n í a e l derecho de c i ta r y , por tanto, de 
h a c e r l o r d á l a persona que le p a r e c í a , pero e l que una vez 
h a b í a asist ido como l o r d á las ses ionéis , t e n í a en adelante 
derecho p a r a ser convocado s i empre , y este derecho se 
t r a n s m i t í a he red i t a r i amen te en l a s f ami l i a s por o rden de 
p r i m o g e n i t u r a . L a C á m a r a d e l o s Comunes ó C á m a r a 
baja estaba fo rmada por t res c lases de diputados, unos ele
gidos por a samblea de los propie tar ios del condado, otros 
por los burgueses de las c iudades de l re ino ó por los h a b i 
tantes^ de de te rminados burgos que t e n í a n derecho de 
e l e c c i ó n . 

L a l eg i s l a tu ra no d u r a b a m á s que lo que q u e r í a e l r ey ; 
y t o d a v í a sigue siendo e n l a G r a n B r e t a ñ a u n p r inc ip io de 
derecho cons t i tuc iona l que e l r e y t iene derecho á d i s o l v e r 
e l P a r l a m e n t o . Pero l a cos tumbre e ra ce lebrar u n a l e g i s 
l a t u r a a l a ñ o . 

443. La monarquía absoluta en Inglaterra. — Ha 
b i é n d o s e ext inguido en .1603 l a f a m i l i a de los Tudor s , p a s ó 
á se r r e y de I n g l a t e r r a e l de E s c o c i a , Jacobo Estuardo' . E s t a 
c a sa t e n í a sobre l a au tor idad r e a l l a s m i s m a s ideas que los 
d e m á s p r í n c i p e s de l siglo X Y I I . 

D ios , d e c í a Jacobo I , h a ins t i tu ido por sí m i s m o l a mo
n a r q u í a he r ed i t a r i a , encargando á los reyes de gobernar 
en lugar suyo, y d á n d o l e s poder absoluto. E l r e y puede 
m a n d a r cuanto j u z g a bueno, y s i hace promesas á sus sub
d i tos , t iene e l derecho de no c u m p l i r l a s ; pues entre u n 
r e y y sus subditos no cabe conven io . E s t a t eo r í a , , que e ra 
genera l entonces en E u r o p a , p a r e c í a á los ingleses con t r a 
r i a a sus ant iguas cos tumbres y á s u Carta Ma^na. 

444. Car los I , sucesor de Jacobo I , r e c i b i ó en los p r i m e 
ros a ñ o s de s u re ino d ive r sas quejas de l P a r l a m e n t o , so
bre lo exces ivo de sus gastos y su m a l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
Quer iendo l i b r a r s e de estas quejas , t o m ó e l par t ido de no 
v o l v e r á r e u n i r e l P a r l a m e n t o , y de gobernar como los de
m á s reyes absolutos . S u favorito y consejero, Strafford, 
q u e r í a hace r en I n g l a t e r r a lo que entonces p rac t i caba R i c h e -
l i e u en F r a n c i a : acos tumbra r á l a n a c i ó n á obedecer k los 
ministros d e l r ey , y de ja r a l poder s i n contrapeso a lguno. 

L a n a c i ó n no t e n í a m á s medio p a r a oponerse a l poder 
r e a l que las" quejas de l P a r l a m e n t o ; pero como é s t e no 
p o d í a v r e u n í r s e s in que lo convocara e l r e y , los derechos 
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d e l pueblo resu l taban nu los . E l soberano no neces i taba de 
l a s c á m a r a s m á s que p a r a e laborar nuevas leyes ó votar 
a l g ú n impues to . L a p o l í t i c a de Car los I c o n s i s t i ó en p re s 
c i n d i r de l a s contr ibuciones p a r a no t ener que r e u n i r e l 
P a r l a m e n t o . E s v e r d a d que asi l e fa l taba d ine ro ; quiso, 
pues , p r o c u r á r s e l o restableciendo l a an t igua tasa de los bu
ques que en otro t i empo , y en periodos de guer ra , se L a b i a 
perc ib ido en los condados m a r i t i m o s . R e s t a b l e c e r l a s i n u n 
voto de l P a r l a m e n t o , e x i g i r l a en t iempo de paz y en todo 
e l p a í s , e r a evidentemente cont rar io á l a cos tumbre . H a m p -
den , g ran propie tar io i n g l é s , se a t r e v i ó á negarse á pagar 
y se de j ó fo rmar causa . L o s j ueces lo condenaron , y e l i m 
puesto se c o b r ó s i n res i s t enc ia . 

4 4 5 . La persecución religiosa. — T a l vez e l r e y h a 
b r í a logrado , no obstante l a cos tumbre , hacerse t an abso
lu to como L u i s X I V , s i só lo l a hubiese emprendido con los 
derechos p o l í t i c o s de sus subdi tos ; pero e n c o n t r ó , resis
tencia religiosa, m á s di f íc i l de vence r . 

E l ang l i can i smo no gustaba á muchos ing le ses ; l a auto
r i d a d de los obispos y l a s ce remonias l e s p a r e c í a n restos de 
l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , que m i r a b a n con h o r r o r . F o r m ó s e , 
pues , u n grupo de disidentes, que se separa ron de l a I g l e s i a 
O f i c i a l . L l a m á r o n l o s puritanos, porque q u e r í a n h a c e r m á s 
p u r a l a r e l i g i ó n , y bajo este nombre se c o m p r e n d í a n sec
tas m u y d iversas , como los p resb i te r i anos , los indepen
dientes , los baut is tas y los c u á q u e r o s . L a I g l e s i a ang l i cana 
p e r s e g u í a á los d is identes , p rocurando obl igar los á pe r s ig 
na r se como los d e m á s c r i s t i anos , á a r r o d i l l a r s e p a r a co
m u l g a r , á se rv i r se de l l i b ro de orac iones l i t ú r g i c a s [book 

. o f common p raye r ) ; pero su conc i enc i a se rebe laba contra, 
estos usos que l l a m a b a n signos de i d o l a t r í a y no q u e r í a n 
segui r as is t iendo á l a I g l e s i a . 

Los que por esc rúpu lo de conciencia se negaban á conformarse 
con los usos anglicanos, fueron Mamados no conformistas; éstos 
eran destituidos de sus empleos, t en í an que pagar multa, y si 
hablaban contra l a Iglesia establecida, eran condenados á pr i 
s ión , expuestos en l a picota, ó bien les cortaban las orejas ó la 
mano. E l doctor Leigton estuvo primero quince semanas con 
cadenas y grillos en un miserable nicho de perro,, s in fuego y 
s in tener donde dormir; después lo subieron á la picota en un 
día glacial, lo azotaron y lo marcaron con hierro hecho ascua en 
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la frente/ acabando por cortarle las narices y las oreias y ence
rrarlo con los criminales. J y 

446 A l fin l o g r ó e l arzobispo. L a ú d an iqu i l a r á los p u r i 
tanos de I n g l a t e r r a , tanto que en 1638 no quedaba en e l 
p a í s nadie que se a t r e v i e r a á dec la ra r se disidente Pero a l 
paso que en I n g l a t e r r a los pur i t anos se r e d u c í a n á unos 
cuantos, l a m a y o r í a de los escoceses profesaba e l p r e sb i -
t e r i a m s m o ; por esto se f o r m ó a l l í u n a l i g a p a r a rechazar, 
por l a fuerza l a s innovac iones que e l r e y q u e r í a i m p o n e r 
a E s c o c i a . A s i e m p e z ó con t ra los Es tua rdos u n verdadero 
levantamiento religioso. 1 

447 La revolución de 1648. - E l r e y n e c e s i t ó u n 
ejerci to pa ra comba t i r á los escoceses sublevados ; por lo 
c u a l se d e c i d i ó á ped i r d inero a l P a r l a m e n t o . L o s ingleses 
que estaban m u y i r r i t ados , e l ig ie ron diputados opuestos á 
a p o l i ü c a de Gar los , y a s í se c o n s t i t u y ó en l a C á m a r a de 

ios comunes u n a p e q u e ñ a m a y o r í a de presbi te r ianos . 
448 I n g l a t e r r a entera se d i v i d i ó entonces en dos bandos ; 

de parte de l r e y se pus i e ron los gent i lesbombres , e l c lero 
y cas i todos los habitantes de l Norte y de l Oeste; de parte 
de Pa r l amen to , los pur i tanos , los burgueses de l a s c iuda 
des, los labradores y los p e q u e ñ o s propie ta r ios d e l sudeste 
{yeomen). L o s rea l i s tas se ape l l idaban caballeros y daban 
a los otros e l cal i f icat ivo de cabe.as redondas, p o m u S 
usaban e l pelo corto. , pu ique 

L a guer ra c i v i l d u r ó c inco a ñ o s . E l P a r l a m e n t o vencedor 
t o m ó en sus manos e l gobierno, reemplazando a l r e y ; pero 
t l i d n t 0 f 61 e j é r C Í t 0 P u r i t a n 0 ^ h a b í a ob
tenido las v i c to r i a s . E l fué e l que hizo d e c a p i t a r á Car los I 
p r o c l a m a r l a r e p l i c a (1648), y otorgar eí imper io a b J 
I n g l a t e r r a 6 dominando durante t rece a ñ o s l a 

449. La Restauración de 1660. - E l e j é r c i t o no 
gobernaba mas que por l a fuerza , pues t e n í a en con t ra suya 
a cas i odos los habi tantes de l r e ino . Cuando m u r i ó C r ó m -
wel l , e l genera l en je fe de l e j é r c i t o de l Norte, Monk se re
so lv ió a convocar u n a C o n v e n c i ó n (1660) : todos los d ipu
tados es tuv ie ron de acuerdo p a r a r e s t au ra r en e l trono a l 
rey l eg i t imo , Car los I I , h i jo del p r i m e r o de ese nombre 
Como lo l l a m a r o n sin imponerle condiciones, l a Bes-
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tauración r e s t a b l e c i ó e l poder r e a l t a l como e x i s t í a antes 
de l t ruinfo de l P a r l a m e n t o . ' 

Car los I I g o b e r n ó duran te diez y ocho a ñ o s s i n res i s ten
c i a ; pero su heredero d e b í a se r su h e r m a n o Jacobo, que 
e r a católico. Los ingleses se v i e r o n , pues , indecisos , s i n 
saber q u é escoger, entre su afecto por l a f a m i l i a r e a l , y su 
ho r ro r h a c i a e l ca to l i c i smo. Unos q u e r í a n que Jacobo I I 
fuera exclu ido de l a s u c e s i ó n a l - t rono , otros p r e t e n d í a n 
respetar e l o rden de é s t a . E l nuevo P a r l a m e n t o , nombrado 
en 1679, se d i v i d i ó de l m i s m o modo; cada grupo r e c i b i ó 
de sus adversar ios u n apodo que a c e p t ó : los pa r t ida r ios de 
l a f a m i l i a r e a l , se l l a m a r o n tories, los oponentes whigs. 
A s i se fo rmaron los par t idos que por espacio de dos siglos 
h a n luchado en e l Pa r l ame n t o i n g l é s K 

4 5 0 . R e v o l u c i ó n de 1688. — U n a vez r e y , Jacobo I I , 
t o m ó par t ido abier tamente por l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a y se a l i ó 
con L u i s X I V . E l descontento fué genera l . G u i l l e r m o d,e Ho
l a n d a , yerno de l soberano i n g l é s , lo a p r o v e c h ó p a r a des
embarca r en los Es tados de su suegro con u n p e q u e ñ o 
e j é r c i t o h o l a n d é s . Jacobo h u y ó , quedando con esto t r i u n 
fante l a B e Y o l u c i 6 u de 1688, que se h a b í a efectuado por 
lo que se ve , como l a de 1640, con a y u d a de los extran
jeros. 

E s t e mov imien to no c o n s i s t i ó a l parecer m á s que en r eem
p laza r u n r e y por otro. U n nuevo Pa r l amen to , en que t e n í a n 
m a y o r í a los whigs , d e c l a r ó destronado á Jacobo, vacante e l 
t rono y reyes de I n g l a t e r r a á G u i l l e r m o y M a r í a ; p a r a esto 
no se n e c e s i t ó n i n g u n a n u e v a l e y ; pero con este s i m p l e 
cambio de personas sentaba e l P a r l a m e n t o su derecho de 
j u z g a r a l r e y y de disponer de la corona. 

4 5 1 . Como los derechos de l a n a c i ó n no p a r e c í a n defi
n idos con c l a r i d a d en l a s ant iguas car tas , e l Pa r l a me n to 
r e d a c t ó u n a declaración de derechos, que e l r e y hubo de 
sanc ionar . He a q u í sus p r inc ipa les a r t í c u l o s . 

« Que el poder de suspender las leyes por autoridad real , sin 
la aprobac ión del Parlamento, es i legal; 

» Que las levas de dinero parauso de la corona, so pretexto 
de una prerrogativa, y sin voto del Parlamento, son ilegales; 

1. En nuestros días lian tomado los tories el nombre de conservadores y el 
de liberales los whigs. 



198 COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN. 

» Que los subditos tienen derecho para dirigir peticiones al 
rey) Y que toda acción contra el reclamante es i legal ; 

» Que reclutar y sostener en el reino un ejército permanente 
en tiempo de paz, sin consentimiento del Parlamento, es 
i legal; 

» Que la elección de los miembros del Parlamento debe ser 
libre ; 

» Que para dar sat isfacción á todas las quejas, enmendar, re
forzar y consagrar las leyes, debe reunirse el Parlamento fre
cuentemente. 

Con esto d e j ó e l r ey de cons iderarse como invest ido de 
poder super io r á l a vo lun t ad de su pueb lo ; a ho ra sabe que 
e s t á l igado respecto de sus vasa l los por u n contrato for
m a l ; los subdi tos no le h a n promet ido obediencia m á s que 
en los l í m i t e s previs tos por e l convenio , j é s to mien t r a s e l 
r e y lo observe t a m b i é n ; s i e l soberano fal ta á su promesa , 
los s ú b d i t o s quedan desligados de l a s s u y a s ; s i quiere obl i 
ga r los , t i é n e n derecho á resistir por medio de l a fuerza, y 
a u n de tomar otro rey . E l P a r l a m e n t o representa á l a na
c i ó n y ejerce sus derechos . 



X I I I . E L S I G L O X V I I I . 

I t E C i l M E . X C O I Í O I V I A I Í . 

4 5 2 . E l m o n o p o l i o . — L a s colonias fundadas por los 
•europeos en Áf r i ca , A m é r i c a y O c e a n í a e r a n consideradas 
en e l siglo X V I I como propiedad del Estado. 

E l gobierno p rocuraba rese rva rse todos los beneficios; 
a s í es que sentaba como pr inc ip io que ú n i c a m e n t e é l t e n í a 
derecho á ex t rae r productos de su co lonia . L o s holandeses , 
que e ran d u e ñ o s de l as i s l as de l a Sonda, p r o h i b í a n q u é 
los restantes europeos desembarcasen en e l l a s ; y como 
q u e r í a n r ese rva rse e l monopol io de l as especias , no p e r m i 
t í a n e l cu l t ivo de los á r b o l e s que l a s p roducen m á s que en 
de te rminadas i s l as f ác i l e s de v ig i l a r , cons t ruyendo a l 
efecto en el las fuertes pa ra r e s i s t i r á l o a cont rabandis tas , y 
los, gobernadores efectuaban v i s i t as á l a s d e m á s i s l a s p a r a 
h a c e r a r r a n c a r los arbustos de especias nacidos e s p o n t á 
neamente en su suelo . 

€ u a n d o los colonos empezaron á c o m e r c i a r con s u p a í s 
de or igen , e l gobierno se r e s e r v ó e l derecho de compra r l e s 
sus a r t í c u l o s y de vender les objetos manufac turados . A l 
efecto, d e c l a r ó que e l comerc io de l a co lon ia e r a propiedad 
d e l Es tado : t a l es e l p r i nc ip io de l monopolio. 

E l gobierno no explotaba por s í m i s m o este p r iv i l eg io , 
s ino que lo c e d í a á los pa r t i cu la res organizados en compa
ñ í a s . L a que s i r v i ó de modelo fué l a Compañ ía de las I n 
dias , fundada en Ho landa en 1602. 

4 5 3 . C o l o n i a s e s p a ñ o l a s . — E l gobierno e s p a ñ o l , que 
h a b í a tomado p o s e s i ó n de los inmensos te r r i to r ios de A m é 
r i c a , no se p r o p o n í a l a c r e a c i ó n de u n a E s p a ñ a n u e v a po
b l ada de e s p a ñ o l e s , s ino s ó l o aumen ta r e l pa t r imonio d é l a 
c o r o n a de C a s t i l l a y conver t i r á los i n d í g e n a s paganos á 
l a ve rdade ra fe. L a s colonias e ran u n a especie de gran 
propiedad ce r r ada á toda pe r sona e x t r a ñ a . 

No dejaban establecerse en los nuevos p a í s e s m á s que 
p e q u e ñ o n ú m e r o de h i jos de l a m e t r ó p o l i ; en 1550 no h a b í a 
e n A m é r i c a a r r i b a de unos 15.000 e s o a ñ o l e s . 



200 COMPENDIO DE LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN. 

Estas colonias estaban organizadas con arreglo al modelo dP 
la madre patna. E r a una sociedad antigua en tefritorioTi vos 
y el gobierno no quer ía ,que este estado de cosas se m o d S e 
For esto impedía cuidadosamente la llegada de e x t r a n r e r r H a s t a 

T n o t r a l f v T Í ^ u " 1 ' ^ n r Í 0 ^ ^ ClaSC ¿ ^ como pirata, 5 los marinos que desembarcaban eran eiecutados 
o condenados á trabajar en las minas. Cuando se abobó eSa 
p r o h ü u c m n , siguieron lo mismo las cosas porque los nqu s i -
dores rechazaban á los extranjeros por herejes. I l gob e íno de -
confiaba hasta de los blancos nacidos en América , ^u^Tamaban 
criollos, y,no que r í a dejarlos instruirse. E n un di curso pronun^ 
ciado ante los escolares de L i m a , decía el v i r rey : « W e n d e d 

si a s l b e T n n " 1 d e C Í r v u e s t — r a c i o n e s ; esto es cuanto nece-sita saner un americano. » 

t a n l f d f l l 8 6 Tervaba el m«nopol io del comercio; los habi
tantes de las colonias no pod ían vender sus productos v com 
P^ar objetos manufacturados m á s que á l o / m e r c a d reVaue 
P ^ r V ™ T naVÍ0 qUe Íba á A ^ r i c a ^ ^ pasar por Sevilla, so pena de confiscación y de muerte E n esta 
do l o f ' l 1 ^ eStableCÍda' deSde 15,3' una o f i ^ é com ! 
Sst'ri v le d i ' ' " ^ r 61 naVÍ0' 10 Ínscribíai1 en ™ registro y le daban una patente para autorizarlo á efectuar el 
viaje. E l m o n o p o l i o f u é transferido á Cádiz, en 1720. Los navio 
saban viajando en conserva, y desembarcaban todos en e 
mismo puerto. Había dos expediciones al año , una para Vera 
cruz, donde se concentraba todo el comercio d^ M é j k o , y otra 

surtirse todas las colonias del sur, sin excluir la de Bueno« 
Aires. E l almirante de los galeones y el gobernador de P a n a m á 
determinaban el precio de todas las mercanc í a s 
americLwf S ? 8 marÍtÍ,maS 00 bastabai1 ̂  sur t i r los países americanos de los ar t ículos que necesitaban, n i para dar salida 

p r í ^ ü a " ^ md;genaS; S i n e m b a ^ . - t ; b a prohibido c o m 
prar nada a los extranjeros. E l contrabando era considerado 
como una here j ía y castigado por el t r ibunal de la inquisicSn 

4 5 4 Colonias holandesas. - L o s holandeses h a b í a n 
formado su m a r i n a yendo á pescar e l arenque en e l m a r 
del Norte . E n e l siglo X V I I , este pueblo p o s e í a m á s buques 
mercan tes que cua lqu ie r o t ra nación de E u r o p a ; y como 
iban de un puer to á otro t ranspor tando las m e r c a n c í a s d é l o s 
diversos p a í s e s á los que l a s neces i taban, se les dio enton
ces el ca l i f ica t ivo de carreteros de los mares. 

Advertida la Compañ ía , por el fracaso de los portugueses, de 
lo que hama que evitar en el comercio cón la India, adoptó 



E L SIGLO X V I I I . 201 

sistema opuesto al de aquél los . As i fué que demolió las forta
lezas y se estableció en puertos abiertos, sin defensas n i ejér-

, citos, y entabló relaciones con los soberanos del pais, procu
rando no intervenir en su polí t ica n i tratar de convertir á sus 
vasallos; para atraer á los mercaderes ind ígenas , les compraba 
caros sus productos y les vendía barato los ar t ículos de Europa. 
Su principio de conducta era contentarse con beneficios mode
rados. Así disfrutaba de las ganancias del comercio, sin los 
gastos de la ocupación. Prohibía á sus empleados comerciar por 
su cuenta; pero les pagaba bien y regularmente. — Cuando 
llegó á ser una gran potencia, la compañ í a adoptó poco á poco 
los procedimientos de los restantes gobiernos; asi fué que des
t r u y ó á casi todos los ind ígenas de las Molucas, pasó á cuchillo 
bandas de chinos en Java (1740) y exci tó al rey de Ternate á la 
rebe l ión , por querer arrancar de sus Estados el clavo de comer. 
Finalmente, obligó á los navios que volvían de las Indias á Ho
landa á dar la vuelta por las islas Oreadas en vez de subir por 
el mar de la Mancha, y los que se d i r ig ían hacia Oriente, t en ían 
que pasar todos por Batavia para someterse á una vis i ta . 

4 5 5 . L a s co lon ias f r a n c e s a s . — U n a co lon ia f rancesa 
estaba o r g á n i z a d a como «na provincia de F r a n c i a . 

L o s colonos no disfrutaban de m á s l i be r t ad p o l í t i c a ó 
re l ig iosa que los s ú b d i t o s de l re ino . A d e m á s , como e l m o 
nopolio de l comerc io hab la sido concedido á u n a c o m p a 
ñ í a p r iv i l eg i ada , les estaba vedado establecer f á b r i c a s , 
teniendo que c o m p r a r los objetos hechos en F r a n c i a ; e ra 
costumbre vender les a r t í c u l o s desechados y é s t o s m u y c a 
ros . No p o d í a n compra r n i vender m á s que á los agentes 
de l a c o m p a ñ í a . 

4 5 6 . L a s c o l o n i a s i n g l e s a s . — I n g l a t e r r a que h a b í a 
sido l a ú l t i m a l l egada a l te r reno de l a c o l o n i z a c i ó n , no 
ten ia m á s que p e q u e ñ a s colonias esparc idas por l a costa 
de A m é r i c a d e l Norte . Como n i n g u n a de el las p r o d u c í a 
a r t í c u l o s de mucho prec io , e l gobierno l e s h a c í a poco caso, 
y n i s iqu i e r a se t o m ó e l trabajo de o r g a n i z a r í a s o de 
gobernar las . E s t a i n d i f e r e n c i a p e r m i t i ó á aquellos te r r i to
r i o s poblarse l i b remen te . E n e l norte se establecieron 
sobre todo puritanos perseguidos, que fueron á A m é r i c a 
en t iempos de Car los I , pa ra poder p rac t i ca r a l l í s i n peligro 
n i estorbos su r e l i g i ó n . 

Es tos colonos t r a b a j á r o n l a t i e r r a const i tuyendo en A m é 
r i c a u n a n u e v a pa t r i a , que l l a m a r o n l a Mueva Inglaterra. 
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T r a t á b a s e de colonias religiosa.. « Si. alguno de nosotros 
d e c í a n , e s t ima en 12 l a r e l i g i ó n v e l mundo en 13, é s e n o 
esta ammado por e l e s p í r i t u de u n nuevo i n g l é s . » - E n e l 
s u r fue ocupado e l p a í s por planadores q u é v i v í a n como 
s e ñ o r e s r u r a l e s , en medio de sus esclavos 

tadHcomletd1ÍadOS SÍZlo X Y m ™ e r o n estos p a í s e s l iber 
tad completa p a r a comerciar, aun con ex t ran je ros 

p a e t o ' l ^ iP0Car eStableCÍÓ el ^ g i m e n ' l l a m a d o 
pacto.colonmi : los colonos no t e n í a n derecho de c o m 
p r a r sino productos ingleses , in t roducidos en e l p a í s por 
ng l e se s ;y los ingleses no d e b í a n a d q u i r i r a r t í c u l o s co lon i a -

r l n an T̂ 0™*- ^ qUe los P é n c a n o s t uv i e 
r a n que sur t i r se de h i e r ro en las manufac tu ras inglesas s e l e s 
p r o h i b i ó en 1719 que es tablec ieran fundiciones n i S q ^ t a 
p o d í a n hacer por s! mismos u n clavo, ó u n a h e r r a d u r a . 

457. Emancipación de las colonias inglesas. - L a 
r e b e l i ó n de los colonos de A m é r i c a , que es t a l ló en 1770 
r econocm dos causas : a q u é l l o s q u e r í a n fabr icar y c o r n e é 
c i a r hbremente , y no aceptaban que e l gobierno i n g l é s 
cob ra ra impuestos s in que ellos d i e r a n su consent imento 
conforme e ra costumbre y derecho de los ciudadanos i n l 
gloses. L a r e v o l u c i ó n e m p e z ó a r ro jando a l m a r u n carga-

Tum r t r enVÍaba I n § l a t e r r a ' J izando no cL 
s u m i r a r t i cu lo ninguno que proced ie ra de la ' m e t r ó p o l i 

t anTes l f ' f ' 86 T™™* 611 ConSreso los ^ d e n tantes de las t rece co lomas y dec l a ra ron (1776) que « las 

colonias quedaban l i b r e s de toda obediencia h a c i a l a co
r o n a de I n g l a t e r r a , y que d e b í a n se r independientes con 
tliZl VT haCer l a gUer ra ' f l r m a r l a Paz ' contraer 
a l ianzas y reglamentar comercio. « Cada co lon ia se 
c o n v i r t i ó en u n Estado que se a d m i n i s t r a b a l i b r emen te • 
los t rece reun idos f o r m a r o n l a Confederación de los 
Estados Unidos de la América del I¥orte. 

458. La India. - L o s gobiernos de F r a n c i a y de Ing l a 
t e r r a hab lan fundado, cada uno por su p rop ia cuenta , u n a 
Compama de Comercio p r i v i l e g i a d a en l a I n d i a . Es ta s 
sociedades estaban organizadas a n á l o g a m e n t e ; cada cua l 
p o s e í a en l a costa v a r i a s pob lac iones , defendidas por 

í o S l ^ T ^ ^ depÓSÍt0S y a lmacenes , en l a s cuales 
s o s t e n í a n cier to n ú m e r o de agentes ó soldados, á l a vez 
que u n g o b e r n a d o r De modo que las C o m p a ñ í a s e r a n 
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p e q u e ñ a s potencias , que neces i ta ron en e l siglo x v m 
tomar parte en las guerras de los soberanos unos con o t ros , 
pues s i n esto no h a b r í a n podido conservar sus pos ic iones . 
No se t a r d ó en v e r que u n p e q u e ñ o e j é r c i t o , organizado y 
-discipl inado ú la europea p o d í a vence r á u n n ú m e r o 
mucho m a y o r de i n d í g e n a s , y que con soldados i n d o s t á -
n icos e r a fác i l cons t i t u i r u n cuerpo de t ropas como e l que 
hemos indicado. En tonces se o rganizaron reg imientos de 
cipayos compuestos de mercena r ios i n d í g e n a s mandados 
por of iciales europeos y armados como en F r a n c i a ó I n g l a 
t e r r a . L a idea fué de D u p l e i x , d i rec tor de l a C o m p a ñ í a 
f r ancesa ; pero los p r i m e r o s en a p l i c a r l a y ap rovecha r l a 
fueron los ing leses . L o s accionistas f ranceses ex ig i e ron que 
sus agentes no se ocuparan m á s que de comerc io y p i d i e r o n 
l a d e s t i t u c i ó n de D u p l e i x , a l c u a l acusaban de que re r 
me te r los en guerras costosas. L a C o m p a ñ í a i ng l e sa dio 
m á s l i b e r t a d á sus empleados, y C l i v e pudo a s í conqu i s ta r 
todo e l re ino de B e n g a l a en u n a so la ba ta l l a . 

459. L o s gobernadores generales con t inuaron l a c o n 
quis ta en nombre de l a C o m p a ñ í a , que á p r inc ip io s de l 
siglo x i x h a b í a acabado por ser ú n i c o soberano de la 
India. 

Á primera vista parece maravilloso que un país de 200 m i 
llones de almas se dejara conquistar por una compañ í a de mer
caderes extranjeros. Lo que hay en realidad es que la India no 
era una nac ión , sino una reun ión de pueblos, y a b r a h m á n i c o s , 
y a musulmanes, que nada un ía , n i la rel igión, n i la raza, n i e l 
gobierno y que no t e n í a n razón ninguna para defenderse de 
concierto. L a masa de l a poblac ión estaba formada de pacíficos 
cultivadores ^ostumbrados á verse- siempre oprimidos por los 
extranjeros. Allí no exist ía una nac ión , sino sólo p r ínc ipes so
beranos. L a compañía de las Indias era uno de ellos, que l u 
chaba con los demás , y que lo venció por ser la ú n i c a que dis
ponía de un ejército regular. 

E l i M O V I M I E N T O D E R E F O R M A E N E U R O P A . 

460. Reglamentos del comercio y de la industria. 
— E n e l siglo x v n e r a u n p r i n c i p i o en E u r o p a que e l 
gobierno debe reglamentar el comercio. L o s pa r t i cu l a r e s 
no t e n í a n derecho p a r a t ranspor tar sus productos, ó p a r a 
v e n d e r y compra r m á s que con permiso d e l Es tado y a t e -
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n i é n d o s e á sus reg lamentos . E l gobierno f r a n c é s p r o h i b í a 
que sa l i e r an trigos de l re ino , y has ta que fueran de u n a 
p r o v i n c i a á otra ó que se a l m a c e n a r a en grandes c a n t i 
dades este a r t í c u l o . 

T a m b i é n se c r e í a que e l poder p ú b l i c o debe reglamentar 
la industria. U n ciudadano no t e n í a derecho p a r a mon ta r 
u n a f á b r i c a ; l a m a n u f a c t u r a estaba rese rvada á los maes
tros de los gremios establecidos en las ciudades. Nadie p o d í a 
fundar u n es tablecimiento en e l campo ó u n t a l l e r nuevo en 
l a c iudad , s.in exponerse á i r á l a c á r c e l . A u n los que d i s 
f ru taban de l p r iv i l eg io de t rabajar , no p o d í a n hacer lo 
l ib remente , s ino que t e n í a n que f ab r i ca r con a r reg lo á los 
m é t o d o s antiguos y á l a m e d i d a p re sc r i t a . L o s hombres de 
Es tado d e c í a n que los i ndus t r i a l e s neces i tan se r d i r ig idos 
por e l gobierno, Colber t en F r a n c i a h a b í a hecho redactar 
u n reg lamento i n d u s t r i a l que i nd i caba q u é rebote d e b í a 
emplearse , e l ancho que h a b í a de tener u n a pieza de p a ñ o , y 
h a b í a inspectores que v i g i l a b a n l a s manufac tu ras p a r a confis
ca r y q u e m a r todo producto no conforme con e l r eg lamento . 

4 6 1 . E l s i s t e m a m e r c a n t i l . — E l comerc io con e l 
ex t ran je ro estaba reglamentado con s u j e c i ó n á los p r i n c i 
p ios imaginados por los hombres de Es tado de V e n e c i a 
y de F l o r e n c i a en e l siglo x v . 

Todo Es tado , d e c í a n entonces, se encuen t ra en compe
t enc i a m e r c a n t i l con los d e m á s . « Todo beneficio que logra 
u n pueblo es u n d a ñ o p a r a o t ro ; e l comerc io es u n a 
guer ra . » Cada Estado debe t raba ja r en aumen ta r su r iqueza 
á expensa de los otros. A h o r a b i e n , é s t a consiste p r i n c i p a l 
mente en oro y en pla ta , pues e l que posee e l dinero 
puede a d q u i r i r todo lo d e m á s . L a r eg l a es, por tanto 
a t raer a l p a í s l a m a y o r cant idad posible de meta les p re 
ciosos, y hace r que salga de é l lo menos que se pueda. P a r a 
el lo hay que exportar (esto es, vender a l ex t ran je ro) m u 
chas m e r c a n c í a s , en cambio de las cua les se rec ibe d inero , 
é importar (es dec i r , c o m p r a r a l ex t ran je ro) lo menos 
que se pueda, con objeto de no tener que gastar el dinero 
que se posee. L o s Es tados son como-las casas de comercio, 
que se enr iquecen comprando poco y vendiendo mucho . 
A fines del a ñ o se establece u n equi l ibr io entre su expor
t a c i ó n y su i m p o r t a c i ó n ; esto es lo que se l l a m a l a balanza 
de comercio. 
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463. Cada gobierno debe tomar medidas p a r a i m p e d i r 
que e l ext ranjero venda en sus Es tados los productos de 
sus manufac tu ras y p a r a reemplazar los a r t í c u l o s e x t r a n 
j e r o s por objetos fabricados en e l p a í s . Con t a l f in se 
emplean dos m é t o d o s . E l m á s r a d i c a l es p r o h i b i r á los 
comerc ian tes que in t roduzcan cier tos objetos elaborados en 
otras n a c i o n e s ; Colber t a p l i c ó esta doc t r ina á los encajes de 
Venec i a , obligando á l o s franceses á c o m p r a r l as producidas 
en F r a n c i a . T a l s i s t emase l l a m a p r o h i b i t i T o . Cabe con ten
tarse con hace r pagar á los a r t í c u l o s ex t ran je ros cuando 
pene t r an en e l p a í s un d e r e c h o de aduana que obligue á 
los comerc ian tes á vender los m á s caros. E n t o n c e s los a r t í 
culos s i m i l a r e s de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , que no e s t á n 
obligados á pagar dicho derecho, pueden hace r ven ta josa
mente competenc ia á los ex t ran je ros . De m a n e r a que los 
derechos cobrados en l a f rontera por e l gobierno s i r v e n a l 
m i s m o t iempo de ren ta a l Es tado y de protección p a r a los 
i n d u s t r i a l e s ; t a l es e l s i s tema protector. 

Todos los gobiernos europeos de l siglo x v n p rac t i ca ron 
uno ú otro de estos s is temas, y en ocasiones ambos á l a vez . 

463. Los economistas. — Desde e l siglo x v n se h a b í a 
empezado á es tudiar t e ó r i c a m e n t e los medios de aumen ta r 
l a r i queza de l a s naciones y de los Es tados . E s t e estudio 
se d e n o m i n ó economía política, esto es , c i e n c i a de l a v i d a 
d o m é s t i c a de u n Es tado . Los economistas p rocu raban 
inves t igar c ó m o deben reg lamenta rse l a indus t r i a ó el 
comerc io , p a r a hace r lo s product ivos , y c u á l es e l s i s t ema 
de impuesto que da mayores recursos a l Es tado con menos 
per ju ic io pa ra los p a r t i c u l a r e s . E l s i s tema seguido por los 
gobiernos les p a r e c i ó ru inoso pa ra l a i n d u s t r i a y á m e 
diados de l siglo x v i n adoptaron u n a t e o r í a opuesta. E l 
p r imero en bosque ja r l a fué e l f r a n c é s Quesnay, m é d i c o de l 
r e y L o u i s X V ; d e s p u é s l a c o m p l e t ó y t e r j n i n ó e l e s c o c é s 
A d á n S m i t h , en su c é l e b r e l i b ro De l a r iqueza de las n a 
ciones. 

E l oro y l a p la ta , d e c í a n los economistas , no cons t i tuyen 
l a r i q u e z a ; son ú n i c a m e n t e sus signos represen ta t ivos ; l a s 
verdaderas r iquezas son los objetos ú t i l e s . Todos c o n v e n í a n 
en censura r l as medidas que adoptaba e l Es tado . 

Los reglamentos, decían, no sirven para ayudar á l a industria 
SEIGNOBOS. — Compendio. 12 
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y al comercio; al contrario, impiden que los industriales pro
duzcan, y que los mercaderes trafiquen. Lo mejor que puede 
hacer el gobmrno es dejarlos enteramente libres sin trafar de 
protegerlos nx dirigirlos, pues ellos de por si es tán interesado: 
en producir lo mas que pueden y lo m á s barato posible, y co
nocen su propm interés mejor que los ministros. Colbert pre
guntaba un d a á un industrial qué era lo mejor que él podTa 
hacer como ministro en favor de la riqueza públ ica : « Monse-

a d ^ " f n o V r 0 ^ 0 ' ^ P * ^ »• Es ta frase fu" adoptada por Gournay y se convi r t ió én divisa de los econo-
x T d t t r i í e s ' t 8 reClamal3an la í i b - ^ — P l e t a para los 
industriales y los comerciantes : es preciso decían, supr imi r los 
gremios y los reglamentos que ponen trabas á a i n d u t ó a y 

l i o f / l i ^ r ^ ^ ; abolÍr mon po7 líos y la prohibiciones que estorban el comercio; y dejar á 
cada cual comprar y vender como le p lazca 
a ^ c u l h ^ r 1 8 * ' 3 / 6 0 1 " 1 1 , tamMé11 qUe el Estad0 la 
Testos v e 0 l0S labradores P ^ s e n todos los im
puestos, y exigían que las contribuciones pesaran sobre todos 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ̂  ^ ^ ^ ^ 

464. Los filósofos. - L o s escr i tores franceses de l 
siglo x v m no se contentaron y a con hab la r de l hombre en 
g e n e r a l ; smo que se pus ie ron á estudiar , ana l i za r y c r i t i 
c a r l a s creencias y las ins t i tuc iones de su é p o c a . A p e l l i d á 
ronse filósofos y d ie ron á su doc t r ina e l nombre de filo
sofía, que a ú n se le ap l i c a . L o s m á s c é l e b r e s fueron Mon-
tcsquieu, Vollaire y Kousseau. 

L o que c o n s t i t u y ó l a fuerza de l a filosofía fué que los filó-
• l 0 V r f . a l ™lsmVÍemP0 escr i*o-squ, presentaban 
sus doc t r inas bajo f o r m a c l a r a y agradable, en s á t i r a s , 
novelas y car tas , que los hombres f r iyolos y poco i n s t r u i 
dos podmn l e e r s i n fastidio y comprender s i n trabajo. No 
tardaro j i sus l ib ros en ponerse de moda en l a buena soc ie 
d a d ; j los salones de los mayores personajes a c o g í a n per
fectamente á los f i lósofos . & ^ 

. 4 6 5 - ^ a ¡ m o d a b i n a b a has ta en e l c o r a z ó n de los p r i n 
c i p e s ; Vo l t a i r e , Rousseau , Diderot , estaban en cor re s 
pondenc ia con Ca ta l ina de R u s i a ; Fede r i co I I hizo que 
Vol t a i r e fuera á y i v i r en Pos tdam. As í fué como l a filosofía 
p e n e t r ó durante e l siglo x v m en E u r o p a entera . 

Las doctrinas enseñadas se diferenciaban en m u c h ó s puntos; 



E L SIGLO X V I I I . 207 

pero todas estaban de acuerdo en la idea fundamental. Hasta 
ahora, los hombres han obedecido á la costumbre y á la re l i 
g ión (los filósofos decían á las preocupaciones y la supers t ic ión) . 
Las sociedades fundadas de este modo son odiosas y ridiculas. 
« Las cosas no pueden seguir siendo lo que son ». E l reinado de 
las luces ha llegado, los hombres han sido iluminados por la r a 
zón, j en adelante debe fundarse en ésta la sociedad. — Es ta ra 
zón del siglo x v m no es la ciencia y la observac ión de los he
chos, sino el sentido c o m ú n y la lógica. Los filósofos estudiaron 
muy poco las sociedades que quer í an reformar; ninguno de 
ellos conocía realmente á los hombres, campesinos ú obreros. 
Lo que hicieron fué imaginar un hombre especial, parecido á 
ellos, sin re l igión, s in costumbres, que no busca más que la di
cha y que sólo se guía por razones abstractas. F igu rábanse que 
e l ser humano es análogo en todas partes, siempre razonable y 
bueno. Para volverlos á su honradez nativa, bastaba con abolir 
las instituciones que los oprimen. Un decreto del gobierno bas
t a r á para que la sociedad quede reformada. 

466. Príncipes y ministros reformadores. — E n t r e 
los hombres de Estado que gobernaban á E u r o p a en l a 
segunda m i t a d del siglo x v m , hubo muchos que a d m i r a r o n 
l a s ideas de los economistas y f i lósofos, y que t r a t a ron de 
aplicarlas. Unos fueron soberanos, como «losé I I de A u s 
t r i a , licopoldo en Toscana , Federico I I en P r u s i a , Catali
na de R u s i a , y los p r í n c i p e s de B a d é n , W e i m a r y M a g u n c i a ; 
otros e ran m i n i s t r o s que gobernaban en nombre de su rey 
como A r a n d a y F lo r ida -b l anca en E s p a ñ a , P o m b a l en 
Por tuga l , T a n u c c i en Ñ a p ó l e s , Montgelas en B a v i e r a y 
Turgo t en F r a n c i a . 

467. S u p r i nc ip io fundamenta l e r a que e l soberano no 
es s ino e l jefe del Estado; no t iene en m a n e r a a lguna 
derecho p a r a gastar e l producto de los impues tos en sus 
p laceres pe r sona les ; a l cont rar io , debe emplea r lo en obras 
ú t i l e s : tampoco le es l ic i to entregar á sus favori tos los 
empleos p ú b l i c o s , que debe confiar en manos de hombres 
ins t ru idos y honrados que se cons ideren servidores del 
E s t a d o . P o r esto t ra taban de d i s m i n u i r los gastos de l a corte, 
de hacer m á s regu la r y soportable l a a d m i n i s t r a c i ó n , y de 
a u m e n t a r l a r i queza de los subditos. 

P e r o t a m b i é n c r e í a n con los filósofos, que todos los 
hombres se pa recen , y que e l gobierno puede modif icar los 
á su antojo. Ccimo estaban acostumbrados á ser obedeci -
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dos, c r e í a n que e ra posible t r ans fo rmar l a sociedad con 

ó lo m a n d a r l o . A s i es qne decretaban sus r e f e r í s i í 
tomarse e l trabajo de consul ta r á sus subditos n i tener 

o n í ' " i 7 haSta l a e f e c t u a b ^ en ocasiones, 
con t ra l a vo lun tad de a q u é l l o s . A este r é g i m e n , que s e ' 
gun d e c í a n , pon ia l a fuerza de l Es tado a l serv ic io de l as 
luces , se le d i ó e l ca l i f ica t ivo de deSpotiSmo ilustrado 
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IAA R E V O L U C I O N F R A M C E S A . 

468. La Revolución. — L a sociedad y e l gobierno es
t aban organizados en F r a n c i a , t o d a v í a á fines de l s i 
glo X V I I I , con ar reglo á antiguas costumbres que se h a 
b l an ido formando poco á poco desde l a edad m e d i a . 
Cuando los na tu ra les de ese p a í s se p u s i e r o n a pensa r en 
l a s cuest iones p o l í t i c a s , l a m a y o r parte de l a s ins t i tuc iones 
les pa rec i e ron abusos cont rar ios á l a r a z ó n y á l a h u m a 
n i d a d . P a r a acabar con el los , h i c i e r o n l a Hevoliieióu. 

E l m o v i m i e n t o r evo luc iona r io f r a n c é s e m p e z ó con m o 
t ivo de u n a c u e s t i ó n de impues tos . H a c í a mucho t iempo 
que e l gobierno gastaba m á s de lo que t e n í a : e l déf ic i t e r a 
en 1770 de setenta m i l l o n e s a l a ñ o , y en 1783 l l e g ó á 80 ; e l 
Es tado no encon t raba y a qu i en l e p r e s t a r a . P a r a obtener 
r ecu r sos , no hubo m á s medio que convocar los estados gene
r a l e s . É s t o s no se r e u n í a n desde 1614; l a m a y o r í a de los d ipu 
tados fueron burgueses ó curas de c a m p a ñ a , que se c o n s t i 
t u y e r o n en Asamblea Nacional y sostenidos por los 
soldados de l a g u a r n i c i ó n de P a r í s y los obreros d é l a cap i t a l , 
se apoderaron d e l poder, a r r e b a t á n d o s e l o a l r e y . 

469. Los principios de 8 9 . — Se da e l nombre de 
principios de 89 á las ideas en nombre de que se l l e v ó 
á cabo l a R e v o l u c i ó n . E s t á n consignadas of ic ia lmente en 
la. dec larac ión de los derechos del hombre que p u b l i c ó en 1789 
l a Const i tuyente , d e s p u é s de largos debates. 

Hé aqui sus principales ar t ículos : 
« Los hombres nacen y mueren libres é iguales en dere

chos. , 
» Los derechos son la libertad, l a propiedad, l a seguridad y 

la resistencia á la opres ión . L a libertad consiste en hacer cuanto 
no perjudica á los d e m á s . 

» E l principio de toda soueran ía reside en la nac ión . 
» L a ley es la expres ión de la voluntad general. Todos los 

ciudadanos tienen derecho para contribuir, personalmente ó por 
medio de sus representantes, á su fo rmac ión . L a ley debe ser l a 
misma para todos. 

12. 
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» Como todos los ciudadanos son iguales ante ella todos son 

" S s ! 8 dÍgnÍdadeS 7 emple0S PÚblÍC0S' c - - 4 l o ' 
» Ningún hombre puede ser acusado, preso ó detenido más 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pubhco estableddo por l a Iey. Todo ciudadano puede hablar 
escribir e impr imir libremente. ' 

todo^lo^Hn^írCOmÚn r epa r t Ída ig^ lmenteen t re 
roaos los ciudadanos, según sus medios 

« SiendoJa propiedad un derecho inviolable y sagrado nadie 
puede ser despojado de ella, á menos de que la necesidad n i 
Mica legalmente probada lo exija evidentemen e, y esto bajo k 
condición de justa y previa indemnizac ión . » 3 

E l p r i nc ip io fundamenta l de l a R e v o l u c i ó n es que l a na 
c i ó n es soberana, que todos sus m i e m b r o s poseen los m i s 
mos derechos, j que todos deben ser l ib res y estar prote
gidos, tanto en sus personas como en cuanto á sus bienes 
a u n con t ra e l poder p ú b l i c o . S u d i v i s a es : Libertad' 
Igualdad, Fraternidad. 

4 7 0 . L a o b r a de l a R e v o l u c i ó n . - L a causa de l a R e 
v o l u c i ó n fue l a c r eenc ia de que l a o r g a n i z a c i ó n de F r a n c i a 
e r a m a l a A s i fué que e m p e z ó por destruir todas l as a n 
t iguas ins t i tuc iones . L a Const i tuyente a b o l i ó por u n a serie 
de decretos los derechos feudales , los p r iv i l eg ios en m a 
t e r i a de impues to , las corporac iones , los monopol ios , e l 
derecho de p r imogen i tu ra , l a ven ta de los empleos , los 
P a r l a m e n t o s l a s Un ive r s idades , l a s p rov inc i a s , e l impuesto 

. t e r r i t o r i a l y l a s as is tencias y has ta d e s t r u y ó l as ant iguas 
d i ó c e s i s y l a o r g a n i z a c i ó n de l c l e ro . É s t a h a sido l a parte 
mas duradera de l trabajo de l a R e v o l u c i ó n , pues , s i se 
e x c e p t ú a l a I g l e s i a , nada de cuanto entonces d e s a p a r e c i ó 
h a vuel to a se r creado. L o s gobiernos de l a é p o c a r e v o l u -
monar i a organizaron, por medio de leyes especiales , 
muchas ins t i tuc iones que aun ex i s t en , en su fo rma p r i m i 
t i v a , o t ransformadas por N a p o l e ó n . P a r a convencerse de 
el lo , basta c o m p a r a r l a F r a n c i a n u e v a con l a de l antiguo 
r é g i m e n . - b 

4 7 1 . Todas l a s desigualdades h a n desaparecido, y l a l ev 
es l a m i s m a p a r a los f ranceses , no admi t iendo pr iv i leg io 
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n inguno en m a t e r i a de impues tos , n i derecho de pr imoge-
n i t u r a , n i e l de u n propie tar io sobre otro. L a nobleza no 
es reconoc ida por l a ley . Todas l as ca r re ras e s t á n abiertas 
á todos s i n d i s t i n c i ó n de c u n a y l a m a y o r par te de e l las 
se encuen t r an d e s e m p e ñ a d a s por burgueses . E n r e a l i d a d , 
l a m a y o r parte de los hombres que h a n gobernado l a 
F r a n c i a durante e l siglo X I X no h a n sido nobles , n i s i qu i e r a 
represen tan tes de l a a l ta b u r g u e s í a . 

L a s t i e r r a s de los campes inos h a n aumentado de v a l o r , 
a l quedar l i b r e s de los derechos s e ñ o r i a l e s y de l diezmo ; 
los bienes nac iona les , que se h a n const i tuido con las t i e 
r r a s d e l c le ro cedidas á l a n a c i ó n en 1789 y las confiscadas 
á los que emig ra ron , han sido vend idos ; u n a t e r ce ra parte 
4 e l suelo de F r a n c i a l i a pasado á manos de p e q u e ñ o s p r o 
p ie t a r ios . — L a industria es comple tamente libre, pu -
diendo cada c u a l fabr ica r como quie re y lo que qu ie re . 
E l comercio es libre, no exis t iendo monopol io n inguno 
n i p r o h i b i c i ó n de vender . — E l impuesto se reparte^ igual
mente entre los habi tantes , con arreglo á l a for tuna de 
c a d a c u a l . L a Const i tuyente r e e m p l a z ó e l antiguo impues to 
po r l a c o n t r i b u c i ó n terri torial que pesa sobre l a s casas y 
las hac iendas , s i n d i s t i n c i ó n de d u e ñ o , y l a c a p i t a c i ó n por 
e l impues to persona/ y e l mobiliario. B i c h a a samblea a b o l i ó 
t a m b i é n los impuestos ind i rec tos s ó b r e l a s bebidas (as is ten
cias) ; pero N a p o l e ó n los r e s t a b l e c i ó con e l nombre de dere
chos reunidos, mas e l Es tado no los a r r i e n d a y a á pa r t i cu la res , 
s ino que los cobra v a l i é n d o s e de sus propios func ionar ios . 
E l presupuesto se determina de antemano cada a ñ o , de 
modo que puede establecerse equi l ib ro entre los ingresos y 
los gastos. E l Tesoro no puede pagar n i n g u n a s u m a , s i n u n a 
orden regu la r . L o s acreedores de l estado t i enen l a segur i 
dad de cobrar r egu l a rmen te los in te reses de su d inero ; 
todas l a s deudas de l Es tado se encuen t ran insc r i t a s en e l 
Libro mayor de l a Deuda Púb l i ca , que fué creado en 1793, á 
fin de que p u d i e r a n d is t ingui rse l as cargas contra idas por 
l a R e v o l u c i ó n de las que se d e b í a n a l « despotismo ». 

t 472. L a R e v o l u c i ó n s e n t ó e l p r inc ip io de que ú n i c a 
mente l a nación es soberana; pero como e s t a ñ o puede 
gobernar por sí m i s m a , h a habido que organizar r e g í m e n e s 
diferentes , m u y diversos unos de otros, s e g ú n que e l 
jmeblo h a delegado e l poder en u n r e y con u n P a r l a -
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m e n t ó , en u n a A s a m b l e a ú n i c a ó en u n E m p e r a d o r . Napo
l e ó n I , e l m o n a r c a m á s absoluto que F r a n c i a h a conocido, 
no t o m ó e l t í t u l o de emperador s ino d e s p u é s de hace r u n 
llamamiento á los ciudadanos p a r a ped i r l es que se lo otor
gasen ; este g é n e r o de m o n a r q u í a no e ra contrar io á ' l o s 
p r i nc ip io s de l a R e v o l u c i ó n . 

É s t a h a organizado u n a administración tan regular 
como u n a m á q u i n a . Cada servicio de l Es tado depende de 
u n ministerio, que rec ibe todas las comunicac iones , y d ic ta 
todas las ó r d e n e s . 

P a r a que l a s e p a r a c i ó n de los poderes p ú b l i c o s fuese 
m á s r egu la r , se c r e ó u n s i s tema de c i r cunsc r ipc iones u n i 
formes que se a p l i c a á todos los se rv ic ios . F r a n c i a entera 
fué d iv id ida en departamentos, é s t o s en distritos, los cua les 
f o r m a n v a r i o s cantones, d ivididos á su vez en ayuntamien
tos. Cada funcionar io e jerce su poder dentro de los l í m i t e s 
de estas d iv is iones ; e l depar tamento t iene su prefecto, su 
tesorero y su a u d i e n c i a ; el d i s t r i to , su subprefecto, su r e 
caudador y s u juzgado. 

4 7 3 . L a Justicia h a sido reorganizada , conservando l a 
cos tumbre de l ant iguo r é g i m e n de hacer que s iempre 
j u z g u e u n cuerpo ; por este mot ivo todo t r i b u n a l se com^ 
pone por lo menos de t res j uece s . 

E n lugar de los p e q u e ñ o s t r ibuna les s e ñ o r i a l e s se h a 
creado en cada c a n t ó n u n j uez de paz,, cuya m i s i ó n es cón-
c i l i a r á los l i t igantes , é i m p e d i r que l l e v e n las cosas á 
m a y o r e s . — L a j u s t i c i a c r i m i n a l no es y a de l a competenc ia 
de los t r ibuna les , s ino que corresponde á l as audiencias, 
organizadas con arreglo a l modelo de l j u r a d o i n g l é s ; 
12 jurados , que se sacan de entre los c iudadanos de l de
par tamento , r e sue lven s i e l acusado es c u l p a b l e ; u n m a 
gistrado d i r ige los debates y dic ta l a pena . — Se h a res ta 
b lecido e l p roced imien to o r a l y p ú b l i c o , como en l a edad 
m e d i a , devolviendo a l acusado e l derecho de hacerse de
fender por u n abogado. — Todos los t r ibuna les s iguen los 
m i s m o s procedimientos en l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
L a Const i tuyente a b o l i ó e l derecho consueLudinar io p a r t i 
c u l a r de cada p r o v i n c i a ; pero no tuvo t iempo p a r a r e e m 
plazar lo por- nuevas l eyes . E s t a t a rea c o r r e s p o n d i ó á Napo
l e ó n , quien hizo r edac ta r por comis iones de ju r i sconsu l tos 
u n cuerpo de leyes un i fo rmes , d iv id ido en var ios códigos: 
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c i v i l , pena l , de procedimientos c i v i l e s , d é i n s t r u c c i ó n c r i 
m i n a l y de comerc io . L a j u s t i c i a es g ra tu i ta , lo c u a l quiere 
decir , no que los plei tos no cuesten nada , s ino que los 
jueces no deben r e c i b i r nada de los l i t igan tes . 

4 7 4 . E l congreso de Viena. — D e s p u é s de l a c a í d a de 
N a p o l e ó n , los soberanos que l e h a b í a n hecho l a g u e r r a r e 
so lv ie ron organizar u n a a l i anza permanente p a r a r e s i s t i r á 
l a R e v o l u c i ó n . E s t a fué l a obra de l Congreso de V i e u a , 
que t o m ó por punto de pa r t i da l a idea , desconocida en e l 
siglo X V I I I , de que todos los soberanos f o r m a n u n a g ran 
f a m i l i a y de que todos los gobiernos t i e n e n i n t e r é s en sos
tenerse unos á otros con t ra sus subditos y en a r r eg l a r sus 

Salón en tiempos del Directorio. 

diferencias por medio de arbi t ra jes . E n t o n c e s se a c o r d ó 
t a m b i é n ce lebra r f recuentemente c o n g r e s o s encargados a 
m i s m o t iempo de conservar l a buena i n t e l i g e n c i a entre 
los gobiernos y de tomar medidas con t ra los pueblos des
contentos. Es to fué lo que se l l a m ó sistema Metternich, en 
recuerdo de l p r í n c i p e de este nombre , p r i m e r m i n i s t r o de 
A u s t r i a , que d i r i g í a á l a s a z ó n l a p o l í t i c a de E u r o p a . 

4 7 5 . L o s tratados de 1 8 1 5 fueron l a base d e l derecho 
i n t e r n a c i o n a l durante cuaren ta a ñ o s , ha s t a l a g u e r r a de 
C r i m e a ; en ese periodo no hubo en E u r o p a n i n g u n a 
gue r ra impor tan te . Hoy no queda nada de l a obra de l Con
greso de V i e n a , y e l m a p a europeo h a sido r e h e c h o ; pero 
se h a conservado l a costumbre de los congresos generales , 
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y l a idea de u n t r i b u n a l de á r b i t r o s que haga i n ú t i l e s l a s 
guer ras . 

E L . «OUIEITOO C O X S T l T l J C I O M A l i 
K-\T E U R O P A . 

4 7 6 . L a R e s t a u r a c i ó n . — L o s soberanos europeos 
que h a b í a n recuperado sus tronos en 1814, se esforzaron 
en restaurar e l gobierno t a l como e ra antes de l a R e v o 
l u c i ó n . Es te regreso h a c i a l a m o n a r q u í a absoluta es lo que 
se h a l l amado Restauración. 

Desde entonces h a habido en E u r o p a dos m a n e r a s dis
t in tas de concebi r e l gobierno, l a t e o r í a absolutista y l a 
constitucional, exis t iendo en cada p a í s dos part idos 
opuestos, e l r e t r ó g r a d o y e l l iberal . L a d i fe renc ia entre 
ambos no es t r iba en l a forma de gobierno, pues e l par t ido 
cons t i tuc iona l ó l i b e r a l no pref iere ; i a r e p ú b l i c a á l a mo
n a r q u í a ; l a d ivergenc ia e s t á en e l principio mismo de l 
poder. E l part ido absolut is ta admite l a m o n a r q u í a de de
recho divino; el rey h a recibido de Dios l a facul tad de 
m a n d a r ; los habi tantes son sus subditos y deben obedecer 
(esta es l a t e o r í a d e l siglo X V I I ) . P o r e l cont rar io , los l ibe
ra les par ten del p r inc ip io de l a soberanía de la nación; 
los habi tantes son ciudadanos y t i enen e l derecho exc lus ivo 
de gobernarse ; e l p r í n c i p e no es m á s que e l serv idor de l a 
n a c i ó n . E s t a doc t r ina es poco m á s ó menos l a de l gobierno 
pa r l amen ta r io i n g l é s . 

4 7 7 . L u c h a s p o l í t i c a s e n E u r o p a . — Apenas res tau
r a d a l a m o n a r q u í a , e m p e z ó l a l u c h a entre dichos pa r t idos : 
las cuest iones que se d i s c u t í a n e r a n é s t a s : 

Io . L o s l ibe ra les p e d í a n á los gobiernos que p romulga ran 
u n a constitución escrita, de terminando en o l í a l o s dere
chos de sus s ú b d i t o s ; e l poder se negaba á aceptar u n 
compromiso que le p a r e c í a con t ra r io a l derecho y á l a d ig 
n i d a d d e l p r í n c i p e . 

2o. L o s l i be ra l e s p e d í a n l a libertad de la prensa, y los 
gobiernos se negaban á dejar p u b l i c a r escritos subversivos, 
esto es, los que a tacaban l a o r g a n i z a c i ó n de l a sociedad ó 
d e l Es tado, y conservaban l a censura. 

E n 1815, los absolut is tas ocupaban e l poder en cas i to
dos los Es tados de E u r o p a . 
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478. El régimen parlamentario en Francia. — L a 
R e s t a u r a c i ó n en F r a n c i a no r e s t a b l e c i ó l a m o n a r q u í a ab
solu ta . L o s par t ida r ios de los Borbones qu i s i e ron dotar á 
su p a í s de u n r é g i m e n a n á l o g o a l i n g l é s . P o r eso se c r e ó 
j u n t o a l r ey u n P a r l a m e n t o , compuesto de u n a cámara «le 
diputados, elegidos por l a n a c i ó n , y de u n a de los 
pares, designados por e l r ey , á semejanza de los lo res de 
I n g l a t e r r a . Pe ro no se a d m i t i ó como electores m á s que á 
los que pagaban e l censo, ó sean 300 f rancos de c o n t r i 
b u c i ó n d i rec ta a l a ñ o • a s í quedaba r e d u c i d a l a n a c i ó n á 
los grandes propie tar ios . 

L a Revolución de 1 8 3 0 d ió nuevas fuerzas a l r é g i m e n 
p a r l a m e n t a r i o , aumentando los derechos d é l a n a c i ó n . L a 
p r e n s a fué dec la rada l i b r e . E l censo se redujo á 200 francos 
de c o n t r i b u c i ó n , lo c u a l e ra , d e s p u é s de todo, l a nega t iva 
d e l derecho e lec to ra l á l a m a y o r parte de los f ranceses , y 
l a c o n c e s i ó n de l gobierno á u n n ú m e r o r e d u c i d í s i m o de 
ciudadanos . Ú n i c a m e n t e l a b u r g u e s í a r i c a e r a consu l tada 
en l a s o l u c i ó n de los negocios p ú b l i c o s ; é s t a fo rmaba , se
g ú n l a frase de entonces, e l p a í s legal. F o r m ó s e u n a opo
s i c i ó n que p e d í a l a rebaja del censo y l a admis ión de las ca
pacidades, es deci r , que l a c i f r a de l a c o n t r i b u c i ó n ex ig ida 
p a r a ser elector se reba ja ra y que e l derecho de votar 
fuese Qoncedido á los ciudadanos ins t ru idos . Guizot , je fe 
de l m i n i s t e r i o desde Í 3 4 0 , l o g r ó conse rva r l a m a y o r í a en 
l a C á m a r a ; pero l a R e v o l u c i ó n de febrero de 1848, hecha 
por e l pueblo de P a r í s , d ió en t i e r r a a l m i s m o t iempo con 
e l m i n i s t e r i o , l a m o n a r q u í a y el r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . 

479. La cuestión de las nacionalidades. — E l p r i n 
c ip io de l a s o b e r a n í a de l a n a c i ó n h a hecho su rg i r , a l lado 
de l a an t igua t e o r í a cons t i t uc iona l , l a n u e v a doc t r ina de 
las nacionalidades. Puesto que l a n a c i ó n t iene derecho 
exc lus ivo á gobernarse, t a m b i é n posee e l de no ser gober
nada por extranj-eros, e l de que no se l a incorpore á u n a 
n a c i ó n e x t r a ñ a , y e l de no ser repar t ida entre dos ó m á s 
gobiernos. Cada n a c i ó n debe formar u n Es tado indepen
diente , todas l a s par tes de u n a m i s m a n a c i ó n t i enen que 
estar reun idas en u n solo E s t a d o : esta es l a f ó r m u l a d e l 
p r i n c i p i o de l a s nac iona l idades . 

Has t a e l siglo X I X no se le h a b í a tenido en cuenta pa ra 
nada . L o s Es tados se h a b í a n f e m a d o siguiendo e l azar de 
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l a s he renc ias y de las conquis tas , s i n que se m o s t r a r a e l 
m e n o r e s c r ú p u l o en r e u n i r pueblos de lengua , r aza y 
costumbres diferentes, ó b ien en desmembra r u n t e r r i 
tor io , • 

Poco t iempo d e s p u é s de l a R e s t a u r a c i ó n , los patriotas 
empezaron á agi tarse con t r a e l gobierno y á pedi r un poder 
n a c i o n a l . E s t a a g i t a c i ó n d u r ó medio siglo y t o m ó ' d i v e r s a s 
í o r m a s . E n G r e c i a , en B é l g i c a , en I t a l i a y A l e m a n i a , cas i 
en todas par tes , por tanto, a c a b ó por t r i un fa r e l part ido 
n a c i o n a l . 

4 8 0 . P r o g r e s o de l a s i d e a s c o n s t i t u c i o n a l e s . — 
E n 1815 dominaba en ca s i toda E u r o p a e l r é g i m e n absolu
t i s t a ; pero, á med ida que l a b u r g u e s í a i ba aumentando en 
n u m e r o y r iqueza , e l par t ido cons t i t uc iona l c r e c í a y ga
naba en fuerzas. 

Á p a r t i r de 1860 ( d e s p u é s de l a gue r ra de I t a l i a ) se esta
b l e c i ó en todos los Es tados e l r é g i m e n pa r l amen ta r io . E l 
poder per tenece en todas partes á l a s C á m a r a s , l a Const i 
t u c i ó n de t e rmina los derechos de l a n a c i ó n , y l a p rensa es 
l i b r e . Y a n i s i q u i e r a exis te par t ido absolut is ta ; todos los 
hombres p o l í t i c o s , i nc lusos los p r í n c i p e s , h a n aceptado e l 
p r inc ip io cons t i tuc iona l . L o s par t idos que se disputan e l 
gobierno se l l a m a n a h o r a conseirradores y liberales. 

- E n E u r o p a no queda m á s que u n pa i s donde impere l a 
m o n a r q u í a absoluta de l siglo X V I I , y es l a R u s i a . 

L A I N D U S T R I A , I . A A C i H I C U I / r U R A 
Y E l i C O M E R C I O . 

4 8 1 . A p l i c a c i ó n de l a s c i e n c i a s . - L a c i enc i a h a 
llegado a ser en e l siglo X I X no s ó l o m á s ex tensa , sino 
t a m b i é n m á s útil, pues h a l legado á fo rmula r doctr inas 
bastante exactas y prec isas p a r a que se pueda aplicarlas 
a l a p r ac t i ca . De este modo, los progresos c i en t í f i cos h a n 
or iginado en todas l as ar tes de l a v i d a per fecc ionamientos 
que no h a n tardado en r e n o v a r l a i n d u s t r i a d l a a g r i c u l t u r a 
y los medios de t ranspor te ; y á su vez estas mejoras h a n 
sido causa de u n a r e n o v a c i ó n j a m á s conocida de las condi
c iones de l a ex i s t enc i a . Á med ida que los sabios descu
b ren nuevos hechos ó f o r m u l a n nuevas l eyes , p r o c u r a n 
sacar par t ido de e l las los i ndus t r i a l e s , los ingenieros y los 
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q u í m i c o s . Unos t raba jan en conocer m e j o r l a na tu ra leza y 
otros en d o m i n a r l a m á s comple tamente . 

482. E l vapor. — E l descubr imiento m á s fecundo que 
has ta hoy se h a real izado es e l de l a fuerza moto ra d e l 
Tapopj de a h í h a n surgido tres j r a n d e s ap l icac iones : l a s 
m á q u i n a s i ndus t r i a l e s , los buques de vapor y los caminos 
de h i e r r o . L a máquina de vapor fué i nven t ada por W a t t 
á fines de l siglo X V I I I ; ese ins t rumento se h a perfeccio
nado mucho d e s p u é s y s i rve ac tua lmente p a r a poner en 
mov imien to todos los grandes aparatos de f a b r i c a c i ó n . 

L o s buques de v a p o r h a n arrebatado á los de v e l a cas i 
todo e l t ranspor te de v ia j e ros ; . a t r aen a d e m á s l a s m e r c a n 
c í a s , y empiezan á reemplaza r los barcos de pesca . T i e n e n 
l a ven ta ja de i r m á s de p r i s a y de andar venga de donde 
v i n i e r e e l v ien to . — L o s c a m i n o s de h i e r r o n a c i e r o n m á s 
tarde . Separadamente se i n v e n t a r o n e l coche de vapor que 
se p rocu raba hace r andar sobre ruedas , y los rieles de 
Arerró, usados en l a s m i n a s p a r a f ac i l i t a r e l t i ro de u n 
car ro por e l cabal lo . Stephenson c o l o c ó e n c i m a de los 
r i e l e s e l ' coche de vapor y c r e ó e l camino de h i e r r o ; p r i 
m e r a m e n t e no se l e empleaba (1821) m á s que p a r a t r a n s 
por ta r e l c a r b ó n ; á p a r t i r de 1830, fué usado t a m b i é n para, 
las personas . 

483. L a electricidad. — L a electricidad no se h a 
apl icado m á s que en e l ú l t i m o medio s iglo , y y a h a dado 
or igen a l t e l é g r a f o , e l a lumbrado e l é c t r i c o y l a galvano
p las t i a . — E l telégrafo eléctrico fué inventado a l m i s m o 
t i empo en F r a n c i a , A l e m a n i a é I n g l a t e r r a , entre 1833 
y 1838. 

E l teléfono es m u y reciente y a u n no h a acabado de 
per fecc ionarse . Y a lo hay establecido en l a m a y o r parte de 
la s grandes c iudades , y entre a lgunas de é s t a s , como 
P a r í s con B r u s e l a s y M a r s e l l a ; no t a r d a r á en a t ravesa r los 
mares , y q u i z á s en l l e v a r de u n cont inente á otro l a voz 
h u m a n a . 

484. Progresos de la agricultura. — L o s p r i nc ipa l e s 
perfeccionamientos de l a a g r i c u l t u r a se deben á l a m e c á 
n i c a y á l a q u í m i c a . L a p r i m e r a h a producido l a s máqui
nas agrícolas ( l a segadora, l a cogedora y l a desgranadora 
m e c á n i c a s ) que reemplazan l a hoz, l a h o r q u i l l a y e l t r i l l o 
y p e r m i t e n operar m á s de p r i s a y con menos brazos . L a 
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q u í m i c a h a sumin i s t r ado los abonos químicos, m á s e n é r 
gicos y , en ocasiones m á s baratos que e l e s t i é r c o l . 

S i n embargo m á s t o d a v í a debe l a a g r i c u l t u r a a l comer 
cio que á l a c i enc i a . Guando no h a b i a m á s medios de 
transpor te que las ca r re tas , los cu l t ivadores no t e n í a n i n 
t e r é s en p roduc i r s ino lo necesar io p a r a su consumo per
sona l y e l mercado de l a s c iudades ce rcanas . L o s campe 
sinos de C a s t i l l a de jaban podr i rse sus cereales y los de 
R u s i a no p o d í a n vender los porque no hub ie r a bastado su 
precio p a r a pagar e l t ranspor te . P e r o con los caminos de 
h ie r ro y los r ea les , los labradores t raba jan s i n descanso en 
aumen ta r los productos de l a t i e r r a , pues e s t á n seguros de 
colocar los . 

L o que p r i n c i p a l m e n t e h a aumentado es l a e x t e n s i ó n de 
l a s t i e r r a s c u l t i v a d a s . E u r o p a , que en 1850 no contaba 
s ino 150 m i l l o n e s de h e c t á r e a s de cul t ivo , t e n í a 200 m i 
l lones en 1884. L o s Es tados Unidos p o s e í a n 22 m i l l o n e s de 
h e c t á r e a s t rabajadas en 1850 y en 1884 h a b í a n subido á 64. 
L o m i s m o h a ocurr ido con e l ganado. E n 30 a ñ o s h a r ea 
l izado l a a g r i c u l t u r a m á s progresos que en los diez y ocho-
siglos precedentes . 

485. Progresos de la industria. — L a i n d u s t r i a h a 
sacado t a m b i é n g ran par t ido de l a s apl icac iones de l a 
c i enc i a y , sobre todo, de l a mecánica y de l a química. 

Hé a q u í l a l i s t a de l a s indus t r i a s creadas ó renovadas e n 
nuest ro s iglo. 

E n t r e l as ant iguas , l a e x t r a c c i ó n de l a hulla : l as m i n a s 
de c a r b ó n p r o d u c í a n en 1810 ú n i c a m e n t e 9 m i l l o n e s de 
toneladas , m i e n t r a s que en 1860 d ie ron 140 y en 1880 334. 
— L a f a b r i c a c i ó n de armas (se h a reemplazado e l f u s i l d e 
p ied ra por e l de p i s t ó n , se han inventado los de t i ro r á 
pido, los c a ñ o n e s de acero que se cargan por l a cu la ta , l a 
c a r a b i n a y e l r e v ó l v e r ) . — E l lavado (renovado por el em
pleo de l c lo ro ) . — E l curtido. — E l hilntloy e l tejIdo de l a l 
g o d ó n , de l a l a n a y d é l a seda. —^ L a imprenta ( renovada por 
l a i n v e n c i ó n de l a p r e n s a de vapo r y de l a estereotipia), 
— L a i n d u s t r i a de l papel ( renovada por e l e m p l o de l a m á 
q u i n a ) . E l grabado ( renovada por v a r i o s inventos suces i 
vos : l a litografía, e l grabado sobre acero, e l grabado 
en «Inc, l a cromolitografía). 

486. E n t r e los nuevos inven tos , los p r inc ipa l e s son , á 
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m á s de las apl icac iones de l vapor y de l a e l ec t r i c idad : los 
fósforos químicos, e l azúcar de remolacha, e l gas, e l 
petróleo, e l cancho y l a gutapercha, l a fotografía, y e l 
hel iograbado, l a galvanoplastia, los colores e x t r a í d o s 
de l a h u l l a , l a s conservas a l i m e n t i c i a s y e l extracto do 
ca rne . 

E l n ú m e r o de obreros empleados en las m i n a s y l a s 
manufac tu ras se e levaba en 1880, tanto en E u r o p a como e n 
los Estados Unidos , á 16 m i l l o n e s de hombres , que p rodu
c í a n 70.000 m i l l o n e s de f rancos ; nada m á s que l a i n d u s t r i a 
de l a l g o d ó n y de l a l a n a ocupaba t res m i l l o n e s y med io 
de t rabajadores . 

487. Progresos del comercio. — E l comerc io h a sido 
t ransformado por dos grandes revo luc iones , u n a en los 
medios de t ranspor tes , otra en los medios de c o m u i x i -
c a c i ó n . 

E n t r e los grandes puertos se h a n organizado se rv ic ios 
regula res de buques de vapor j y a h a y u n centenar de 
l í n e a s que c ruzan e l o c é a n o en todas direcciones' . E l ca 
m i n o es t an conocido, y se le sigue con t a l r egu l a r idad que 
es posible reconocer los derroteros en e l fondo del m a r 
por e l ras t ro de las cenizas de c a r b ó n que h a n a r ro jado . 
E l v ia je de I n g l a t e r r a á A m é r i c a , que en o t ra é p o c a du raba 
u n mes se e f e c t ú a r egu la rmente en siete d í a s . 

E l t ransporte de via jeros por t i e r r a no p o d í a efectuarse 
m á s que por diligencia, e l de las m e r c a n c í a s en carretas que 
s e g u í a n caminos cubiertos de polvo y l l enos de baches. E n 
F r a n c i a se cons ide ra ron como u n gran progreso las men
s a j e r í a s , que só lo ta rdaban tres d í a s y t res noches p a r a i r 
de P a r í s á L y ó n . Á p a r t i r de 1850 todo esto h a desapare
c ido , reemplazado por e l camino de hierro. L a s ant iguas 
r u l a s rectas empedradas que s u b í a n y ba jaban 'como despe
ñ a d e r o s , h an sido reemplazadas por otras de m a c a d a m de 
suaves pendientes . E n 1883 h a b í a unos 430.000 k i l ó m e t r o s 
de caminos de h i e r ro en lodo e l mundo , de el los 183.000en 
E u r o p a y 220.000 en A m é r i c a , con trenes expresos que 
andan 60 k i l ó m e t r o s por ho ra . y 

L o s medios de c o m u n i c a c i ó n h a n seguido p r o g r e s i ó n 
a n á l o g a . 

488. E l correo e s t á organizado actualmente en todos 
los p a í s e s c iv i l i zados y sus colonias . E n 18221a Unión postal 
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t r a n s p o r t ó unos 4.800 m i l l o n e s de car tas , 900 de t ape ta s 
postales , 3 700 m i l l o n e s de p e r i ó d i c o s y 120 de m a n a t o s 
por va lo r de 6.500 m i l l o n e s . - L o s t e l é g r a f o s e l é c t r i c o s 
no Han sido organizados s ino á p a r t i r de 1850. S i n embargo 

i V n Ü n y a 1'200-000 k i l ó m e t r ^ de l i n e a s , de ellos 
800.000 en E u r o p a , 430.000 en A m é r i c a y 153.000 k i l ó m e 
tros de cables submar inos . 

4 8 9 . A u m e n t o de la p o b l a c i ó n y de la r i q u e z a -
L o s progresos de l a i n d u s t r i a y de l comercio b a n creado 
abundantes riquezas nuevas; l a abundanc ia de las cosas 
necesa r ias á l a v i d a b a hecbo a u m e n t a r e l número de 
habitantes. N u n c a bab ia sido t an r á p i d o e l aumento . E n 
82 anos (de 1800 á 1882) b a pasado E u r o p a de 187 m i l l o n e s 
de babitantes á 300 m i l l o n e s , y los Es tados Unidos de 5 á 50 

L a r iqueza h a crecido m á s t o d a v í a , y c o n t i n ú a su m o v i 
mien to ascens iona l . L o s habi tantes de los p a í s e s c iv i l izados 
no gastan todas sus ren tas , s ino que cada a ñ o economizan 
u n a s u m a que emplean en crearse nuevos r e c u r s o s : este 
es e l ahorro, que se e leva por t é r m i n o medio á 1.600 m i 
l lones en I n g l a t e r r a , á 1.900 en F r a n c i a , á 1.000 en A l e m a 
n i a y á 4.100 m i l l o n e s en los Es tados Unidos . 

4 9 0 . L o s p r e s u p u e s t o s de g a s t o s . - L o s Es tados h a n 
aprovechado este aumento p a r a gastar m á s . Todas las 
naciones de E u r o p a r eun idas no gastaban en 1820 a r r i b a 
de seis m i l mi l lones de francos a l a ñ o ; boy i n v i e r t a n 19 
E n I n g l a t e r r a h a n subido los gastos de 1.250 mi l lones á 
2.800 por a ñ o ; en F r a n c i a , de 700 á 2.800. 

A d e m á s , los gobiernos actuales d isponen de fac i l idades 
que sus predecesores d e l siglo x v m no conocieron p a r a 
tomar prestado. Así es que h a n c o n t r a í d o deudas enormes 
I n g l a t e r r a d ió e l e jemplo, pues p a r a sostener l a l u c h a c o n 
t r a N a p o l e ó n e l e v ó su deuda p ú b l i c a á 920 mi l l ones de 
l i b r a s es te r l inas , c i f r a que a lcanzaba en 1815. 

Todos los d e m á s Es tados han seguido este m i s m o camino 
y e l e m p r é s t i t o h a llegado á ser e l recurso o rd ina r io de los 
gobiernos que se encuen t ran en apuros pecun ia r ios . Es t a s 
deudas se contraen bajo l a fo rma de empréstitos no reem-
bolsables; los a c í e e d o r e s ' no t i enen m á s derecho que e l de 
cobrar sus r é d i t o s . De modo que todo se reduce á a u m e n 
t a r e l impuesto a n u a l en l a s u m a necesa r ia p a r a pagar 
esos in tereses . 
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T a l uso se h a hecho de este procedimiento , que l a deuda 

de cas i todos los Es tados h a alcanzado entre 1820 y. 1880 
proporc iones i naud i t a s . A l e m a n i a h a aumentado l a s u y a 
de 550 mi l l ones á 5.400 p a r a e l I m p e r i o y 8.000 m i l l o n e s 
p a r a los E s t a d o s ; R u s i a h a ido de 1.200 á 14.500 m i l l o n e s ; 
A u s t r i a , de 2.400 á 10.500 m i l l o n e s ; I t a l i a de 820 á 10.000 
m i l l o n e s ; F r a n c i a de cuatro m i l m i l l o n e s á 22. Y l a 
m a y o r par te de este dinero se h a inver t ido en gastos de 
guerra. 

L o s a rmamen tos h a n a ñ a d i d o 40 m i l m i l l o n e s á las 
deudas p ú b l i c a s , a l paso que los caminos de h i e r r o y los 
t e l é g r a f o s no h a n costado a r r i b a de 14. 

4 9 1 . L o s B a n c o s . — Desde fines d e l siglo x v m se h a n 
creado Bancos nacionales, con g a r a n t í a s suficientes 
p a r a i n s p i r a r conf ianza. E s t a s ins t i tuc iones no t i enen dere
cho p a r a e m i t i r m a s que u n a cant idad fija de billetes y 
deben g u a r d a r e n sus a rcas dinero suficiente p a r a r eemboJ-
s a r l o s : esta es l a reserva metá l i ca que se e leva p r ó x i m a 
men te á l a t e r ce r a parte de los b i l le tes que e s t á n en 
c i r c u l a c i ó n . E l Banco hace p roduc i r i n t e r é s a l resto de 
s u dinero p r e s t á n d o l o á comerc iantes seguros : estos 
va lo res prestados cons t i tuyen l a cartera. Como e l dinero 
no h a costado nada a l Banco , sus beneficios son i n d u 
dables . Y cuando en los momentos de c r i s i s se presen tan 
á reembolso todos los tenedores de b i l l e tes , e l Es tado 
acude en socorro de l Banco , decretando pa ra sa lva r lo e l 
curso forzoso. En tonces e l Banco queda exento de l a obl i 
g a c i ó n de reembo l sa r y l a a c e p t a c i ó n de b i l le tes en todos 
los pagos es de l e y . 

Todos los p a í s e s , c iv i l izados poseen hoy u n Banco nacio
n a l . E n l a s nac iones r i ca s como I n g l a t e r r a , F r a n c i a y los 
Es tados Unidos , donde l a confianza es absoluta , los b i l le tes 
son aceptados t an f á c i l m e n t e como e l oro , y a u n se les 
pref iere á é s t e , por ser m á s f ác i l e s de t r anspor t a r . Al l í 
donde e l c r é d i t o p ú b l i c o no es t an grande , los b i l le tes 
v a l e n menos de lo que r e p r e s e n t a n ; as i es que en A u s t r i a 
e l pape l p ie rde 20 por 100; en R u s i a e l rub lo de pape l no 
va le sino dos f rancos y medio en vez de cuat ro , es decir , 
que pierde 3 octavas partes de su va lo r n o m i n a l . — Hay en 
c i r c u l a c i ó n b i l le tes de banco por va lo r de 23.000 mi l lones . 

4 9 2 . Como e l oro y l a p la ta c o n t i n ú a n c i r c u l a n d o , á l a 
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vez que los b i l le tes que represen tan , l a can t idad d é nume
r a r i o se h a dup l icado . 

Los bancos han prestado otro servicio, gracias al sistema de 
cheques y de traspasos de cuentas. Los industriales y los comer
ciantes de los diferentes pa í se s que tienen cuenta abierta en un 
banco, no tienen que hacer para pagar una suma, m á s que dar 
un cheque de és ta , pagadero en dicho banco. Para efectuar un 
pago entre dos clientes de un mismo banco, basta con abonarla 
en l a cuenta del que cobra, y cargarla en la del que paga; 
así se pagan miles de millones, sin necesidad de transportar un 
cuarto. E l banco de Franc ia efectúa esos traspasos entre sus 
clientes por valor de 40.000 millones al año . Del mismo modo se 
procede entre los distintos establecimientos de una ciudad. E n 
Londres y Nueva-York Se r e ú n e n cada día los empleados de los 
principales bancos en la « casa de arreglo de cuentas » (clear-
ing-house), para compensar los cheques que unos tienen sobre' 
otros. L a suma de estos pagos se eleva en Londres á !30 mi l y 
en Nueva-York á 150 mi l millones al a ñ o . Este procedimiento 
tan sencillo activa indefinidamente l a c i rculac ión de los capita
les; sólo así se ha hecho posible el prodigioso n ú m e r o de nego-
eios que se efectúa en el mundo. 

4 9 3 . Las sociedades de crédito. — Cuando u n nego
cio promete beneficios, se funda u n a sociedad anónima 
(se l a l l a m a a s í por contraste con l as asociaciones de 
comerc io , en l a s cua les dan los fundadores sus nombres y 
responden de todas las operac iones) . E s t a sociedad per te
nece en c o m ú n á los que h a n adqui r ido sus acc iones . L o s 
accionistas se repar ten entre s i l o s beneficios e n p r o p o r c i ó n 
d e l n ú m e r o de acc iones que cada uno posee : esto es e l 
dividendo. L o s negocios son dir ig idos por e l consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n pero los acuerdos se toman en asamblea de 
accionistas. — E s t a s c o m p a ñ í a s son l a s que h a n organizado 
c a s i todas l a s grandes empresas de nuestro t iempo, los 
c a m i n o s de h i e r r o , l a s m inas , e l c a n a l de Suez, etc. 

4 9 4 . La Bolsa. — L a s acciones de u n a sociedad t i enen 
v a l o r m u y v a r i a b l e ; los compradores dan por e l l as precio 
m á s ó menos elevado, s e g ú n esperen mayores ó menores 
beneficios . L o mi smo ocurre con las m e r c a n c í a s : el precio 
de los t r igos, de los algodones, de los ca fés , acei tes , etc. , 
depende de c i r cuns t anc i a s m u y va r i ab les y c a m b i a de u n 
d í a pa ra otro. P a r a fijar e l v a l o r de las acciones ó de los 
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a r t í c u l o s de comerc io es preciso que los vendedores y los 
compradores se r e ú n a n en u n centro c o m ú n ; este centro 
se l l a m a Bolsa* aunque en buen caste l lano d e b e r í a 
decirse Lon ja de con t r a t ac ión . Es t a s r eun iones d ia r ias h a n 
hecho i n ú t i l e s l as antiguas fer ias p e r i ó d i c a s . 

495. E l nuevo régimen colonial. — Desde fines de l ^ 
s ig lo x v n i r e n u n c i a r o n los Es tados que t e n í a n co lonias a l 
r é g i m e n de l monopol io , p r ivando de sus p r iv i l eg ios á l a s 
c o m p a ñ í a s de comerc io . 

L a e x p e r i e n c i a d e m o s t r ó que e l dar libertad k las 
colonias fué u n a o p e r a c i ó n ven ta josa ; l a p r o d u c c i ó n au
m e n t ó y el comerc io se hizo m á s act ivo. E n diez a ñ o s (de 
1776 á 1786) se e l evó en l a s colonias e s p a ñ o l a s 800 por 100. 
L o s holandeses v i e r o n , por su par te , que e l a z ú c a r , e l ca fé , 
e l a ñ i l y e l a r roz , cul t ivados l ib remen te , dejaban m á s que 
l a s especias . E n l a I n d i a fué ins ignif icante e l comerc io 
m i e n t r a s d u r ó e l monopol io de l a c o m p a ñ í a , y h a a u m e n 
tado r á p i d a m e n t e con e l r é g i m e n de l ibe r tad . I n g l a t e r r a 
i m p o r t a hoy en el I n d o s t á n 725 m i l l o n e s y expor t a de 
a l l í 800. 

496. Colonias francesas. — F r a n c i a l i a b í a perdido en 
e l siglo x v n i cas i todo s u imper io c o l o n i a l ; pero en nues
t ro s d í a s se h a creado otro nuevo, ocupando en A f r i c a , 
A r g e l i a y T ú n e z , e l Senegal y e l Congo; en O c e a n í a , l a 
Nueva-Galedonia y l a s i s l as T a i t í ; y l a I n d o c h i n a en A s i a . 
E n l a s colonias de F r a n c i a (excepto A r g e l i a y l a i s l a d e l a R e u -
n i ó n ) es poco n u m e r o s a l a p o b l a c i ó n f r ancesa ; en cas i 
todas l a s restantes , e l c l i m a es demasiado ardiente p a r a 
los europeos y los habi tantes son en s u m a y o r í a de raza 
i n d í g e n a . 

S i n embargo, e l s i s t ema f r a n c é s es t r a t a r á l a s colonias 
como partes integrantes de F r a n c i a . E n t r e l o s c iudadanos 
de é s t a y de a q u é l l a s no exis ten d i f e r enc i a : todos poseen 
los mismos derechos, todos e s t á n sometidos pOr l a s m i s m a s 
l e y e s , son gobernados por los mi smos m i n i s t r o s y e n v í a n 
diputados á l a C á m a r a . 
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497. Población del m u n d o . — Se c a l c u l a en 1 . 4 5 0 
millones e l n ú m e r o de hombres de todas l a s razas que 
exis ten : 330 en E u r o p a , 800 en A s i a , 200 en Áfr ica y 100 en 
A m é r i c a . E n l a t i e r r a hay g ran n ú m e r o de a q u é l l a s ; pero 
l a m a y o r parte que no consis ten sino en poblaciones sa l 
va jes , e s t á n y a á punto de ex t ingui r se , como los i n d í g e n a s 
de T a s m a n i a , ó de re fundi rse en otras m á s poderosas como 
los ind ios de A m é r i c a . Quedan, pues , só lo tres grandes 
razas. Á l a b l a n c a per tenecen l a m i t a d de A s i a , E u r o p a , 
A m é r i c a , A u s t r a l i a y las costas de Á f r i c a ; á l a r aza a m a r i l l a 
pertenece e l A s i a Or i en t a l , desde donde se h a extendido 
por todo e l a r c h i p i é l a g o m a l a y o ; los negros pueb lan Áfr ica 
y l a s regiones t ropica les de A m é r i c a , adonde fueron t r a n s 
portados como esclavos . 

498. Las religiones. — L o m i s m o ocurre con l a s r e l i 
giones, que son t o d a v í a numerosas pero que en s u m a y o í 
par te no son prac t icadas y a , s ino por a lgunas t r ibus y que 
desaparecen c o n rapidez a ú n m a y o r que las razas , ante 
otros cul tos de o r g a n i z a c i ó n super ior . E l mundo e s t á repar
tido entre cuatro grandes religiones. E l cristianismo 
d o m i n a en E u r o p a y en A m é r i c a . Se cuen t an 435 m i l l o n e s 
de c r i s t i anos d iv id idos e n t r e s r a m a s ; 200 de c a t ó l i c o s , 
150 de protestantes y 85 de griegos ortodoxos. E l maho
metismo domina en Áf r i ca y en e l A s i a occidenta l contan
do 170 m i l l o n e s de c r e y e n t e » ; e l budismo d o m i n a en e l 
A s i a o r ien ta l con 500 m i l l o n e s , de sec t a r i o s ; y e l brah-
manismo e n l a I n d i a con 150 m i l l o n e s . H a y a d e m á s de 7 á 
8 m i l l o n e s de i s rae l i s tas dispersos por e l m u n d o ; y que
dan 230 m i l l o n e s de i d ó l a t r a s entre los sa lvajes de O c e a n í a , 
los ind ios de A m é r i c a y l o s negros de Á f r i c a ; pero todos 
é s t o s se conv ie r t en r á p i d a m e n t e , unos a l c r i s t i a n i s m o , y 
a l mahome t i smo otros. 

499. Influencia de las diversas razas. — L a s razas 
no cor responden á l a s r e l i g i o n e s ; entre los b lancos hay 
cr i s t i anos , m u s u l m a n e s , y par t ida r ios d e l b r a h m a n i s m o ; los 
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negros e s t á n repar t idos entre l a m e d i a l u n a y e l c r i s t i a n i s 
m o ; pero á cada r e l i g i ó n corresponde u n a fo rma de c i v i l i 
z a c i ó n : a l c r i s t i an i smo l a europea, a l m a h o m e t i s m o , l a 
árabe, a l b r a h m a n i s m o l a indostánica y a l bud ismo l a 
c i v i l i z a c i ó n china. L a i n d o s t á n í c a se h a detenido en su 
d i f u s i ó n , y v a q u i z á s á fundirse con l a c iv i l i z ac ión europea 
que los ingleses h a n l l evado á l a I n d i a . L a c i v i l i z a c i ó n 
á r a b e se encuen t ra en decadencia desde que e l mun do 
m u s u l m á n c a y ó en manos de loé b á r b a r o s tu rcos . Quedan 
dos c iv i l i zac iones que has ta hoy no h a n podido penetrarse 
u n a á ot ra , l a de E u r o p a y l a de China . 

5 0 0 . Tenemos u n a t endenc ia i r res i s t ib le á cons idera r 
como ú n i c a ve rdade ra l a c iv i l i zac ión europea, que es l a 
nues t ra , y á esperar que a b s o r b e r á ó h a r á re t roceder á 
todas sus r i v a l e s . Y a l a m a y o r parte d e l globo per tenece 
á u n a de l a s t res grandes r a m a s de los pueblos de E u 
r o p a : los rusos , representantes de l a r a z a eslava, o c u 
p a n e l A s i a del Norte ; los anglo-sajones, que represen tan 
á l a r aza germánica, son s e ñ o r e s de l a A m é r i c a d e l Norte , 

/de l a I n d i a y de l a O c e a n í a ; finalmente, los pueblos ro
manos, representados por los e s p a ñ o l e s y los portugueses , 
poseen l a A m é r i c a c e n t r a l y de l su r . Á esos t res grupos co
r r e sponden los t res id iomas que i m p e r a n en te r r i to r ios m á s 
vastos, e l inglés, hablado por 100 m i l l o n e s de a l m a s , - e l 
rusopor95 y e l españolpor 48. E l a l e m á n , ' l e n g u a d e E u r o p a 
c e n t r a l s i rve á 60 m i l l o n e s de hombres y e l f r a n c é s á 46 ; 
pero ambos e s t á n confinados en te r r i to r ios r e l a t i vamen te 
p e q u e ñ o s . S e r i a , s i n embargo, p u e r i l j u z g a r de l a impor 
t a n c i a de u n pueblo por e l n ú m e r o de hombres que h a b l a n 
su l engua y e l de k i l ó m e t r o s cuadrados que posee. U n a 
n a c i ó n vale sobre todo p o r l a parte que sus sabios, sus es
cr i tores , sus ar t i s tas y sus ingenieros toman en e l des
a r r o l l o de l a c i v i l i z a c i ó n c o m ú n ; F r a n c i a d e s e m p e ñ a en e l 
mundo u n pape l mucho m á s grande que E s p a ñ a . Y s i b i e n 
es posible que los rusos , los anglo-sajones y los h ispano
amer i canos l l eguen u n d í a á domina r e l m u n d o , esa h o r a 
no h a l legado t o d a v í a . L o s t res p r inc ipa l e s pueblos de 
nues t r a é p o c a , los que se e levan sobre los res tantes por su 
ac t iv idad y d i r igen l a m a r c h a de l a c i v i l i z a c i ó n , s iguen 
siendo los ingleses, los franceses y los alemanes. 

5 0 1 . L a c i v i l i z a c i ó n c o m ú n á todos los p u e b l o s . — 
13. 
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Todos estos pueblos t i enen u n a c i v i l i z a c i ó n c o m ú n , s u r 
gida de l a c u l t u r a an t igua , t r a n s m i t i d a á los p a í s e s c r i s 
t ianos y que é s t o s t r aba jan en per fecc ionar . 

Todos t i enen los m i s m o s ins t rumentos de trabajo, los . 
m i s m o s proced imien tos i ndus t r i a l e s , a n á l o g o s medios de 
t r anspor t e ; todos poseen f á b r i c a s , m á q u i n a s de vapor , ca
minos de h i e r r o y t e l é g r a f o s ; todos exp lo tan sus minas y 
s u suelo. L o s p a í s e s de A m é r i c a y de O c e a n í a r ec ien te 
mente poblados, pon a g r í c o l a s . L a s par tes t empladas de 
e l los p roducen tr igos y ganado; l a s c á l i d a s , a l g o d ó n , ar roz , 
c a f é y especias. 

L a s dos t e rce ras partes de E u r o p a s iguen conservando 
e l m i s m o c a r á c t e r ; los p a í s e s r omanos de l s u r dan los 
v inos y l a f r u t a r l o s estados de l este, e l t r igo, l a s p ie les y 
l a m a d e r a . L e i n d u s t r i a ocupa sobre todo á los pueblos 
g e r m á n i c o s d e l norte : I n g l a t e r r a , B é l g i c a , A l e m a n i a , 
Su iza y Norte de F r a n c i a . A h í es donde exis te m a y o r den
s idad de p o b l a c i ó n , y donde é s t a crece con m a y o r rapidez ; 
en B é l g i c a hay 192 habi tantes pa r k i l ó m e t r o cuadrado ; en 
I n g l a t e r r a , 172 ; en Ho landa , 128 ; en A l e m a n i a , 8 4 ; en el 
c a n t ó n de Ginebra , 364; en F r a n c i a , ú n i c a m e n t e 7 1 . L a 
p o b l a c i ó n de I n g l a t e r r a a u m e n t a cada a ñ o en 9.2 por 100; 
l a de S u e c i a en 11.5 ; l a de A l e m a n i a en 10 ; l a de Holanda 
en 9 ; l a de F r a n c i a , só lo en 2 ,3 . De 1700 a c á , l a Gran 
B r e t a ñ a h a subido de 8 á 35 m i l l o n e s de a l m a s ; A l e m a n i a 
de 19 á 46 ; F r a n c i a nada m á s que de 19 á 37. 

Todas l a s nac iones c iv i l i zadas e s t á n en c o m u n i c a c i ó n 
por medio de u n a r e d de caminos de h i e r ro (450.000 k i l ó 
me t ros ) , de l i neas de barcos de vapor ( m á s de 100), de te
l é g r a f o s (1.200.000 k i l ó m e t r o s ) , de cables submar inos 
(150.000 k i l ó m e t r o s ) y por l a Unión p o s t a l universal. 
L o s pueblos c a m b i a n entre el los sus productos y sus cap i 
ta les y v i v e n en re lac iones : constantes . L a p r e n s a , infor
m a d a por t e l é g r a f o , p u b l i c a cada ' d í a l as no t i c i a s de l 
mundo entero. 

5 0 2 . E l g é n e r o de v i d a t iende á ser e l m i s m o en todos 
los p a í s e s c iv i l i zados ; en todas par tes se encuen t ran l a s 
m i s m a s ciudades con ca l l es t i radas á co rde l , grandes p la 
zas, empedrados y baldosas , coches ó m n i b u s , a l c a n t a r i l l a s , 
aguas t r a í d a s de le jos p a r a e l consumo, etc. L o s labrado
res y los obreros, que son m á s t a r d í o s en cambia r , conser -
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v a n t o d a v í a en l a E u r o p a o r i en ta l sus cos tumbres y sus 
t ra jes ; pero l a b u r g u e s í a de l mundo entero t iene y a l a s 
m i s m a s ocupaciones , d is t racciones y p r á c t i c a s : e l ves t i r 
á l a inglesa , l a s modas de P a r í s , e l teatro, los p e r i ó d i c o s , 
los cas inos y l a B o l s a . 

L a s ideas pasan de u n p a í s á o t ro ; los sabios t r aba ja r 
en todas partes con arreglo á los mi smos m é t o d o s , elabo
rando l a c i enc ia en comunidad y r e u n i é n d o s e p e r i ó d i c a 
mente en congresos in te rnac iona les . L a p i n t u r a , l a e s c u l 
t u r a , l a a rqu i t ec tu ra y l a m ú s i c a son comunes á los pue
blos. L a s obras nacionales s iguen siendo nac iona les , por 
causa de l a d i fe renc ia de id iomas ; pero l a s t raducc iones 
abundan y l a l i t e r a t u r a es i m p u l s a d a por l a m i s m a cor r i en te 
de u n ex t remo á otro de l m u n d o . 

5 0 3 . L a s nac iones c iv i l i zadas toman unas de otras has ta 
« 1 r é g i m e n p o l í t i c o . E l e jemplo de I n g l a t e r r a y l a R e v o l u 
c i ó n f rancesa h a n hecho que en todas par tes se i n t roduzca 
e l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l . E n E u r o p a ex i s ten 19 estado^ 
independientes , contando l a B u l g a r i a . E n A m é r i c a 18, s i n 
i n c l u i r Jas co lon ias . Todos los gobiernos europeos, con 
e x c g p c i ó n de dos, son m o n a r q u í a s ; los amer i canos r e p ú 
b l i cas , exceptuando e l B r a s i l . No obstante esta d i f e renc ia 
de f o r m a s u mecan i smo es i d é n t i c o , menos en R u s i a : 
todos poseen u n pa r lamento que representa á l a n a c i ó n , 
u n presupuesto discutido y votado por los diputados, l a 
l i b e r t a d de impren ta , l a segur idad garant izada por u n a po
l i c í a y por t r ibuna les regulares . 

5 0 4 . Así pues , cuanto consti tuye l a v i d a de los pueblos 
c iv i l i zados , l a i ndus t r i a , e l comerc io , l a v i d a p r á c t i c a , l a 
c ienc ia , l a s artes, l a s costumbres p o l í t i c a s , todo menos e l 
id ioma , h a l legado á ser internacional. S i n embargo, l a s 
nac iones , que tantos lazos u n e n , no t r a tan n i de confun
d i r se unas con otras n i de asoc iarse . L a lengua , l a compe
tenc ia i n d u s t r i a l y las ant iguas a n t i p a t í a s l a s separan . 
Sobre todo en E u r o p a , donde l a p o b l a c i ó n es m á s c o m 
pacta , donde aun du ran las agitaciones nac iona ies , y 
donde var ios siglos de guerras , conquistas y anex iones h a n 
sembrado entre los pueblos e l odio.~ los Es tados se m i r a n 
con desconfianza. D e s p u é s de l a v i c t o r i a de P r u s i a , l a s n a 
ciones e s t á n prestas á en t ra r en c a m p a ñ a , y sost ienen e j é r -

• citos permanentes super iores á cuanto se h a b í a conocido. 
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R u s i a mant iene en activo 750.000 hombres ; I t a l i a 150 000 • 
F r a n c i a , 600.000; A l e m a n i a , 450.000 : a d e m á s , gracias a i 
s i s t ema de l a r e se rva , que hace e n t r a r en f i la todos los 
hombres v á l i d o s de l p a í s , los gobiernos t i enen en sus m a 
nos dos y tres m i l l o n e s desoldados ; é s t e es e l r é g i m e n de 
l a « n a c i ó n a r m a d a », que cuesta por t é r m i n o medio a l 
ano novecientos mi l l ones de pesos. E u r o p a v ive en p a z ; 
pe ro en u n a paz armada tan r u i n o s a como l a guer ra . 

E l mundo c iv i l i zado se encuen t ra sometido á l a a c c i ó n de 
dos c o m e n t e s opuestas. L a c i v i l i z a c i ó n c o m ú n da or igen á 
u n a corr iente internacional, que i m p u l s a á los pueblos 
en el sentido de l a so l ida r idad y de l a a p r o x i m a c i ó n m u 
tua ; l a s r iva l idades y los rencores producen , por e l con
t ra r io cor r ien tes nacionales, que l l e v a n á los pueblos 
hac i a e l a i s lamien to y l a enemis tad . S e g ú n l legue á do
m i n a r u n a ú ot ra de esas tendencias , a s í s e r á el porven i r 
del mundo . 

F I N i 
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Abasidas. Dinast ía musulmana 
que re inó en el califato de 
Bagdad desde 750 á 1258 de 
l a era cristiana. 

Acarreo. Transporte de mer
cancías de una parte á otra. 

Adigio. Río de los estados del 
véne to , sale de los Alpes r é -
ticos para desembocar en el 
Adr iá t ico . 

Aduana. Derecho impuesto á 
las mercade r í a s á la entrada 
y salida de un Estado. 

Afrodita. Apodo que dan los 
poetas á Venus, cuando ha
cen de ella la diosa del mar. 

Alabastro. Especie de piedra 
muy blanca. 

Alambique. Aparato que sirve 
para destilar. 

Alberoni (Julio). Cardenal, p r i 
mer ministro de Felipe V de 
E s p a ñ a en 1715. 

Alce. Especie de ciervo, de di
versas variedades, que se en
cuentra en el Norte, en el 
Cabo, en África, en el Canadá. 

Aleación. Combinación de dos 
ó más metales. 

Alejandría. Gran ciudad de 
Egipto llamada así en re
cuerdo de Alej and ró el Grande 
que la fundó en 332 antes de 
J . C. 

Alucinación. Sensac ión recibi
da s in n i n g ú n objeto exterior 
para explicarla. 

Ámbar. Sustancia resinosa de 
dos clases muy diferentes, el 
á m b a r gris y el amarillo ó 
succino. 

Anexionado. Que está unido á 
otra cosa ó á otro p a í s . 

Anfiteatro. Edificio de forma 
redonda ú oval con gradas 
alrededor. 

Angers. Ciudad de Franc ia , ca
beza de partido del Maine-et-
.toire. 

Aníbal. Famoso general carta
ginés , hijo de Amílcar , ad
versario de Roma y de E s c i -
p ión el africano. 

Antillas. Archip ié lago ameri-
(' cano en el océano Atlánt ico. 
Antimonio. Metal azulado con 

el que se preparan los carac
teres de imprenta. 

Antioco. Nombre que llevó toda 
la d inas t í a de los reyes de 
S i r i a . 

Antoninos. Dinas t ía de empe
radores romanos que ocupó 
el poder desde el a ñ o 8 6 a l l 8 0 . 

Antonio. Colega de César en el 
consulado y adversario de 
Octavio Augusto, muerto en 
29 antes de J . C. 

Apamea. Ciudad de S i r i a en el 
Oronto.1 
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Apuleyo. Escr i tor y filósofo la
tino del siglo I I de nuestra 
era, autor del Asno de oro. 

Arbitraje. Juicio por arbitros, 
es decir, por personas desig
nadas investidas con pode
res ó de confianza. 

Archivos. Documentos anti
guos. 

Ardennes. Vasto bosque en el 
Norte de Francia y Bélgica. 

Arenisco. Arena gruesa mez
clada con cantos rodados pe
q u e ñ o s . 

Argamasa. Mezcla de cal y are
na, sirve para pegar las pie
dras de una pared. 

Argensón (Voyer d'). Nombre 
de una antigua familia f ran
cesa uno de cuyos miembros 
fué en tiempo de la Regencia, 
uno de los m á s cé lebres l u 
gartenientes de policía . 

Aristófanes. Uno de los mejo
res poetas; cómico griego, na
ció el año 400 antes de J . C. 

Aristóteles. Filósofo griego, 
fundador de l a doctrina peri
pa té t ica . 

Armador. E l que arma y equipa 
buques de comercio. 

Armenia. Comarca del Asia oc
cidental. 

Arrabal. Barrio situado extra
muros de una ciudad. 

Arras. Lo que se da por pren
da y señal de a lgún con
trato. 

Arrendamiento. E l precio del 
aquilier de una propiedad 
r u r a l 

Arrianismo. Secta de Arr io , 
heresiarca de Alejandría en 
312. 

Artesano. E l que ejerce un 
oficio. 

A r y a s . Tribus n ó m a d a s proce
dentes de las mesetas del As ia 
central. 

Arzón . Pieza de madera en for
ma de cimbra que forma parte 
de la sil la de montar. 

Atenea (Palas). Nombre de Mi
nerva considerada como diosa 
de la guerra. 

Audiencia de sobremesa. Las 
que celebraban y aun cele-
bran los tribunales después 
del mediod ía . 

Augsburgo. Ciudad de la confe
deración ge rmán ica , reino 
de Baviera . 

Auroc. Uno de los nombres v u l 
gares del buey urus que es un 
buey de las praderas y de los 
llanos. 

Autos.Relatodel procedimiento 
y de las providencias judicia
les hecho en papel sellado. 

Autun. Ciudad de Franc ia á 
orillas del Arroux , Sa5ne-et-
Loire , cabeza de partido de 
distrito, • 

Aux i l i a r e s . Tropas secundarias 
que prestan su concurso. 

Azafrán . Planta que suministra 
un polvo que se emplea como 
tinte y como aderezo. 

Azincourt. Ciudad de Francia 
en el departamento del Pas-
de-Calais. 

Azuela. Hacha de tonelero que 
sirve para azolar ó desbastar 
l a madera. 

Bagdad. Ciudad del imperio 
otomano, en Asia , cerca del 
Eufrates. 

Barbacana. Abertura practica
da en las murallas para t irar á 
cubierto. 

Bárbaros. Nombre genér ico que 
dieron los romam s á los pue
blos que no estai \n najo su 
dominio. 

Bardano. Emperador 'eO.ients 
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del siglo V I H , sucesor de Jus-
tiniano I I . 

Basi iea . Plaza fuerte de la 
confederación Suiza. 

Basilio (San). Padre de l a Igle
sia griega; nació en 329; ha 
dejado varias obras. 

Basora. Ciudad y puerto del 
imperio otomano, en el golfo 
pé r s i co . 

Bastión. Obra de fortificación 
que se coloca en la parte 
exterior de las murallas para 
defenderlas. 

Batavia. Capital de la is la de 
J ava , en l a Malesia (Oceanía). 

Bengala. Provincia del Norte 
del Indos tán , dependiente de 
la presidencia de Calcuta. 

Bergen. Ciudad y puerto del 
reino de Noruega. 

Beze (Teodoro de). Sabio pro
testante del siglo X V I de 
quien nos quedan a ú n algu
nas obras. 

Bill. Proyecto de ley del parla
mento de Inglaterra; significa 
t a m b i é n ley . 

Bizancio. Ciudad de Tracia en 
l a P ropón t ida , actualmente 
Constantinopla. 

Bossuet (Santiago Benigno 
Excelente predicador del s i 
glo de Lu i s X V I (1627-1704) 

Botalón. Construcciones exte
riores /que se terminan en 
forma de semicírculo y sirven 
para sostener una pared. 

Brahmánicos. Relativo á la re
ligión de Brahma. 

Bramante de Urbino (Lázaro). 
Arquitecto italiano nacido en 
1444. Trabajó para los papas 
en el Vaticano. 

Breitenfeld. Ciudad de Sajonia 
á 6 k i lóme t ros N. de Leipsick. 

Brujas. Plaza fuerte de Bélgica, 
cabeza de partido de la F l a n -
des occidental. 

Bruto (Marco Junio). Hijo de 
una hermana de Catón, hijo 
adoptivo y uno de los asesi
nos de César. 

Buarda. Especie de galer ía ó 
balcón formada sobre l a 
puerta de una fortaleza para 
arrojar piedras á los agre
sores. 

Buenos Aires. Ciudad de la 
América del Sur, capital de 
la confederación del Rio de la 
Plata. 

Búfalo. Especie de buey que se 
distingue del c o m ú n en ser 
más robusto y salvaje. E n 
cuén t rase principalmente en 
la Amér ica del Norte. 

Búlgaros. Pueblo de la raza 
amarilla procedente de las 
llanuras situadas a l O. del 
Volga. 

Burgondas. T r i b u b á r b a r a de 
donde nacieron los burgui-
ñones . i 

Caballería ligera. Nombre que 
se dió á una compañ ía de ca
ba l le r ía , de personas de ele
vado nacimiento y de honor, 
guardia del rey. 

Cádiz. Ciudad y puerto de E s 
paña, capital de Andalucía . 

Gala. Fondo de un buque. 
Calderón de la Barca (D. Pe

dro) . Uno de los grandes 
poetas d ramát icos españoles 
{1601-1687). 

Calígula. Emperador de Roma, 
sucesor de Tiberio, hijo de 
Germánico y de Agripina. 

Canciller. Pr imer oficial de la 
corona con respecto á la jus
ticia. 

Cannes. Ciudad de la Apulia 
oriental en el Aufido. 

Cañizo. Trabajo de cestero he-
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cho con junco ó caña l ama 
y aplanada. 

Capitación. Impuesto por ca
beza. 

Caravana. Multitud de gentes 
que se juntan para pasar los 
desiertos con seguridad. 

Cardenales. Los setenta prela
dos del sacro colegio ó Con
sejo del papa. 

Carnac. Quiere decir en lengua 
bretona, lugar de rocas, c i u 
dad de Morb ihán . 

Carta. Acta que concede f ran
quicias, privilegios. 

Cartagena. Plaza fuerte de E s -
p a ñ a , en la costa Sudeste. 

Cartago. Ciudad de África an
tigua entre el Medi te r ráneo y 
el golfo de Túnez. 

Casiano (Juan). Escr i tor asiático 
del siglo I V , griego según 
unos y provenzal según otros. 

Casitéridas (Islas) . Grupo de 
islas en la punta S. O. de l a 
Gran Bre taña . 

Caspio (Mar). Uno de los lagos 
más extenso del universo, 
entre Europa y As ia . 

Catalina I I . Emperatriz de R u 
sia después de l a muerte de 
su esposo Pedro I I I (1762). 

Catedral. Iglesia episcopal de 
una diócesis . 

Catilina (Lucio), Romano que 
conspiró contra l a repúbl ica 
y fué delatado por Cicerón 

Catón (Marco Porcio). Romano 
muy nombrado por su recti
tud; ha dejado algunos escri
tos sobre el arte del cultivo 

Celibato. Estado de una persona 
que no es tá casada. 

Cena. Comida que hizo Jesucris
to por la noche con los após -
toles l a v íspera de su pa s ión . 

Cendal. Especie de tela de seda 
de que se se rv ían en la edad 
media. 

Censo. Renta, suma pagadera 
a plazos en épocas determi
nadas. 

Censor. Magistrado de Roma 
antigua. 

Ceremonial. Orden de sucesión 
de las diferentes partes de 
una ceremonia, 

César (Cayo Julio), Destructor 
de la repúbl ica romana, autor 
de Comentarios, 

Cicerón (Marco Tullo). Orador 
y filósofo romano del siglo 
primero. 

Cidra. Fruto del cidro ó l imo
nero méd ico . 

Cilicio. P e q u e ñ a camisa de 
cerda ó de piel de .cabra que 
se lleva por mortif ica«ión cor
poral. 

Cimbrios. Pueblo de l a Germa-
nia septentrional en el Ques-
soneso c ímbr i co . 

Citeaux. Aldea de Franc ia en el 
departamento de la Costa de 
Oro. 

Clairvaux. Ciudad de Franc ia , 
departamento del Aube. 

Claudio (Tiberio Druso) . E m 
perador romano, sucesor de 
Caligula (siglo I ) . 

Clive (Roberto lord). Uno de 
los primeros conquistadores 
ingleses de la India en el s i 
glo X V I I I . 

Cloro. Cuerpo simple, gaseoso," 
amarillo verdoso, de olor so
focante . 

Clown. Personaje grotesco ó 
payaso inglés . 

Cluny. Ciudad de Francia , de
partamento de Saóne-e t -
Loire . 

Cobarde. E l que teme el pe
ligro. 

Coeur (Santiago). Mercader de 
Bourges en el siglo X V , uno 
de los que crearon el comer
cio f rancés en Oriente. 
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Colbert (Juan Bautista). Con
tralor general de hacienda 
bajo Luis X I V . 

Colonia. Plaza fuerte de Prusia 
en el Rhin . 

Colono. Cultivador de una 
t ierra . 

Conde. Titulo de dignidad de 
los ú l t imos tiempos del i m 
perio romano y de l a edad 
media. 

Confederación. Unión entre va
rios estados. 

Contralor. Funcionario encar
gado de tener registro de 
ciertas cosas ó de hacer veri
ficaciones. 

Contravención. Acción por la 
cual se infringe una cosa 
prescripta. 

Contribución. Cuota que satis
facen los ciudadanos para los 
gastos del Estado. 

Controversia. Disputa en regla 
sobre alguna cues t ión, 

Cordelillo. Cuerda delgada para 
medir y alinear. 

Corinto. Ciudad de Grecia en el 
Peloponeso. 

Coro. Reunión de personas que 
bailan ó marchan a compás . 

Corporación. Reun ión de per
sonas que forman un cuerpo. 

Cortesano. E l que forma parte 
de la corte del principe. 

Costumbres. Maneras con las 
cuales se conforman la mayor 
parte de las gentes. 

Crécy. Aldea de Franc ia , depar
tamento del Somme. 

Cremona. Plaza fuerte de Italia 
en el Milanesado. 

Creta. I s la del Medi ter ráneo 
entre éste y el mar Egeo. 

Cuáqueros. Secta cristiana in 
glesa que explica á Dios á su 
manera y niega la necesidad 
de la in te rvenc ión de los após
toles. 

Cuña. Instrumento de hierro 
muy sólido tallado en forma 
de ángu lo . 

CH 
Cham. Pueblo de Baviera (Bajo 

Danubio) en la oril la derecha 
del Regen. 

Chilperico. Rey franco de Sois-
sons en 561. 

Chipre. I s la del Medi te r ráneo 
cerca de l a costa S. de Turqu ía . 

Damasco. Ciudad de Si r ia al pie 
del L íbano . 

Dampierre (Picot, m a r q u é s de). 
Oficial de guardias francesas 
bajo la revoluc ión . 

Danubio. E l mayor r ío de E u 
ropa después del "Volga, atra
viesa el ducado de Badén, el 
de Wurtemberg, Baviera , el 
Austria y la Turqu ía europea. 

Decoración. Conjunto de obje
tos que si rven para adorno. 

Delegado. Representante de 
ciertos intereses expedido en 
un país ó por alguno. 

Delfos. Ciudad de Fóc ida en la 
pendiente del monte Par
naso. 

Délos. Isla del mar Egeo en las 
Cíclades. 

Delta. Nombre que se da á las 
tierras que se forman en la 
embocadura de los r ío s . 

Demonio.Especie de dios, genio 
bueno ó malo en el origen, 
tomado sobre todo en mal 
sentido, principalmente desde 
el catolicismo. 

Demóstenes. E l m á s grande 
orador de l a an t igüedad , na
ció en Atenas 382 años antes 
de J . C. 

Dentato (Curio). Cónsul el año 
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462 de Roma, t e r m i n ó la 
conquista del Samnio. 

Depredador. Individuo que se 
entrega á la depredac ión , es 
decir, al pillaje. 

Descuartizar. Divid i r en cuatro 
cuartos un reo tirado de cua
tro caballos. 

Déspota. Hombre que gobierna 
con autoridad arbitraria y 
absoluta. 

Diderot (Dionisio,). Filósofo del 
siglcf X V I I I , uno de los auto
res de la Enciclopedia. -

Diligencia. Coche públ ico de 
viaje, llamado asi en su o r i 
gen por la rapidez que se pro
m e t í a n de él. 

Dinastía. Sucesión de sobera
nos de una misma familia. 

Diócesis. Ex tens ión de pa ís 
bajo la dirección de un obispo. 

Diputado. E l que está encar
gado de cierto mensaje so
lemne cerca de un p r ínc ipe ó 
de una potencia. 

Disco. Especie de plato muy 
pesado de-piedra ó hierro que 
los antiguos se ejercitaban 
en arrojar. 

Disolver. Deshacer, desleír , des
agregar, separar, 

Domiciano (Tito F i a vio). Empe
rador romano, hijo deVespa-
siano, sucedió á su hermano 
Tito. 

Dominio. Poses ión de una t ierra 
ó propiedad; la propiedad 
misma. 

Druso (Marco) . Tribuno del 
pueblo en el a ñ o 127 antes de 
Jesucristo. Antagonista de 
C. Graco. 

Dupleix. Negociante francés 
del siglo X V I I I que quiso con
quistar la India para la F r a n 
cia. 

Duque. Señor que posee un du
cado. 

Edicto. Reglamento ó declara 
ción que tiene fuerza de ley. 

Efigie. Represen tac ión en re
lieve ó en pintura de una 
persona. 

Eginhardo. Señor franco, secre
tario de Carlomagno, escr ibió 
su biografía . 

Emancipación. Acto por eí 
cual se exime á uno del poder 
bajo el cual se halla. 

Empírico. Que se guía ún ica
mente por la experiencia. 

Encarnar. Reprdducir una per
sona una cosa de la manera 
m á s exacta. 

Enrique I I I . Emperador de 
Alemania, hijo de Conrado 11 
(1089-105). 

Entrojar. Hacer entrar en la 
granja. 

Epicteto. Filósofo estoico, del 
siglo I de nuestra era ; fué 
esclavo. 

Epidemia. Enfermedad, conta
giosa ó no, que ataca á un 
gran n ú m e r o de personas. 

Era. Época fija desde donde se 
empiezan á contar los años . 

Ermitaño. Solitario retirado en 
un lugar desierto, donde se 
entrega á ejercicios piadosos. 

Escabel. Banco de madera sin 
brazo n i espaldar. 

Escanciador. Oficial cuyas fun
ciones consis t ían en dar de 
beber á los reyes y á los 
p r ínc ipes . 

Escriba. Hombre que gana su 
vida copiando escritos. 

Escuelas. Establecimientos de 
e n s e ñ a n z a ; la enseñanza mis
ma. 

Eslavos. Una de las dos gran
des razas del N. de Europa. 
Antiguos s á r m a t a s . 
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E s m i m a . Ciudad de la Turquía i 
asiát ica eu Anatolia. 

Especia. Todo aroma de que se 
sirve uno para sazonar. 

Espectáculo. Todo lo que llama 
ó atrae la a tenc ión . 

Espira. Ciudad de Baviera en 
el círculo del Palatinado. 

Estaca. Pieza de madera gruesa 
y con punta. 

Estadio. Entre los griegos, te
rreno en que se ejecutaban 
las carreras públ icas . 

Estaño. Metal de un blanco gris 
m á s duro que el plomo pero 
menos pesado. 

Estrabón. Geógrafo griego, na
ció en Capadocia 50 años an
tes de J . C , autor de una 
geografía en 17 libros. 

Estrella polar. Es t re l la situada 
en la cola de la osa menor y 
muy cerca del polo boreal. 

Etiqueta. Ceremonial de corte. 
Eurípides. Uno de los tres 

grandes poetas t rág icos grie
gos. Nació en la isla de Sala-
mina 480 años p r ó x i m a m e n t e 
antes de Jesucristo. 

Eurotas. Rio del Peloponeso en 
l a Laconia. 

Exótico. Que no es natural en 
el pa í s . 

Faraón. Nombre genérico que 
se da á los reyes de Egipto. 

Felipe I I . Rey de España, hijo 
y sucesor de Carlos V (1540-
1558). 

Felipe-Augusto. Rey de F r a n 
cia, hijo y sucesor de Lu i s V I I 
(1179-1223). 

Fisco. Tesoro de un principe, 
tesoro públ ico de un Estado. 

Florente (Saint). Abadía y pue
blo del país de Anjou. 

Florida. Un Estado de los Esta

dos Unidos cerca del golfo de 
Méjico. 

Focea. Ciudad de Asia Menor 
en el mar de Egeo, hoy F k i a . 

Folleto. Escri to de p e q u e ñ a s 
dimensiones. 

Fontenoy. Ciudad de Bélgica 
en la provincia del Hainaut. 

Fortescue (John). Jurisconsulto 
inglés de mediados del siglo 
xv. • • : 

Fresno. Árbol de bosque cuya 
madera es blanca y sin nudos. 

Frisónos. Habitantes de l a 
F r i s i a una de las provincias-
Norte de Holanda. 

Fronda. Nombre del partido 
que se sublevói contra Maza-
rino .y la corte durante la 
minor ía de Luis X I V . 

Fulda (Abad de). Abad de la 
r i ca abadía de Fulda, en l a 
Hesse-Cassel sobre el Fulda. 

G 

Gabela. Impuesto sobre ia sal. 
Galvanoplastia. Arte de aplicar 

una capa metá l ica sobre una 
materia cualquiera por medio 
de la pila ga lvánica . 

Gayo. Célebre jurisconsulto de 
Roma antigua, con temporá 
neo según unos de Cafacáíla, 
s egún otros de Adriano. 

Germánico. Hijo de Druso y 
de una sobrina de Augusto, 
consiguió victorias sobre los 
germanos. 

Gournay (Vicente de). Econo
mista del siglo X V I I I , nació 
en San Maló. 

Granada. Ciudad de España , ca
pital de la provincia de Gra
nada. 

Gransón. Ciudad de l a confede
rac ión suiza en el can tón de 
Vaud. 

Grúa. Máquina grande de ma-
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¿e r a que sirve para levantar 
objetos pesados. 

Guibert de Nogent. Monje be
nedictino de los siglos X I y 
X I I ; nos ha dejado : los tres 
libros de su vida y una histo-
m de la primera cruzada. 

Guinea. Extensa comarca del 
Afr ica occidental. 

H 
Haití. I s la muy importante de 

las grandes Antil las. 
Hambre. Carencia de alimen

tos. 
Haz. CoBjunto de cosas largas 

amarradas juntas. 
Heidelberg. Ciudad del gran 

ducado de Badén sobre el Ne-
cker. 

Henear. Volver y revolver la 
hierba segada para hacerla 
secar. 

„ Hereditario. Que se transmite 
por herencia ó consanguini
dad. 

Herético. Que pertenece á la 
herej ía , es decir, á una opi
nión falsa en materia de fe. 

Hermes. Nombre griego de 
Mercurio, dios del comercio. 

Herodoto. Historiador griego 
nacido en Halicarnaso, en Asia 
Menor el año 484 antes de 
Jesucristo. 

Hesiodo. Uno de los más ant i
guos poetas griegos, vivía en 
Beocia hacia el siglo V I I a n 
tes de J . C. 

Homero. Poeta griego, autor de 
l a lhaday de la Odisea (sigloIX 
antes de J . G. 

Horca. Instrumento de suplicio 
que sirve para colgar. 

Hortensio (Quinto). Orador ro
mano c o n t e m p o r á n e o de C i 
ce rón , el más grande después 
de él. 

hulla. Nombre genér ico de io 
dos los fósiles llamados i m 
propiamente ca rbón de pie
dra. 

Ignacio de Loyola. Primero ftié 
hombre de guerra y después 
fundador de la compañ í a de 
Jesús (1491-1556). 

Impuesto. Carga públ ica , dere
cho impuesto sobre ciertas 
cosas. 

Independientes. Nombre de 
una secta inglesa que no co
nocía autoridad eclesiástica y 
de la cual fué jefe Crómwell . 

Indo. Gran r ío del As ia , cono
cido hoy con el nombre de 
Sindh. 

Indostanos. Habitantes del I n -
dos t án , vasta comarca del 
Asia meridional. 

Indulgencias. Remis ión de to
dos ó parte de los pecados 
que el papa concede con mo
tivo de ciertos aniversarios 

Inocencio I I I (Lothario Gonti) 
Papa desde 1198 á 1216, pro
tegió la guerra contra los A l -
bigenses. 

Inquisición. Jur i sd icc ión ecle
siást ica fundada por l a Santa 
Sede contra los herejes. 

Intermitente. Que « e s a y vuel
ve á reproducirse por inter
valos. 

Interpretación. Expl icación de 
un texto ó de una doctrina. 

Iseas. Orador ateniense, vivía 
en el siglo V antes de Jesu
cristo. 

Jano. Dios romano, se le repre
sentaba con dos cabezas. 

Játiva (ó San Felipe). Plaza 
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fuerte de Españ a , gobierno 
de Valencia. 

Java. Gran isla de la Oceanía, 
en l a Malesia, una de las 
principales del archipié lago 
de la Sonda. 

Jenófanes. Filósofo griego del 
siglo V I I antes de J . C , a tacó 
á los dioses de l a mitología. 

Jenofonte. Filósofo é historia
dor griego, discípulo de Só
crates, del siglo I V antes de 
J . C . ; hab í a sido un distingui
do mil i tar . 

Jornalero. Hombre que trabaja 
á jornal . 

Juan sin Tierra. Rey de Ingla
terra, cuarto hijo de E n r i 
que I I , sucedió á su hermano 
Ricardo Corazón de León 
(1196-1216). 

Judea. Parte de la Palestina 
que toma su nombre de la 
t r ibu de Judá . 

Junco. Especie de barco que se 
usa mucho en las Indias y en 
China. 

Jurado. Miembro de un t r ibu
nal , es decir de un consejo 
cuyos miembros han presta
do juramento. 

Juvenal (Decio Junio). Poeta 
sat í r ico latino del siglo I y I I . 

I I 

Eairoán. Ciudad de la regencia 
de Túnez al sudeste de la 
ciudad de Túnez. 

Kiloa. Archipiélago del grande 
océano austral, sobre la costa 
de Chile. 

,L 

Labrador. Vasta pen ínsu la de 
la Nueva Bre taña que forma 
parte del gobierno de Terra-
nova. 

La ico . E l que no es ni eclesiás
tico n i religioso. 

Laúd (Wil l iam) . Arzobispo de 
Cantorbery, favorito de Car-
los I de Inglaterra. 

L a w (Juan). Especulador esco
cés que bajo l a regencia orga
nizó en Francia un banco y 
puso en uso los billetes de 
banco. 

León V I . Papa, sucedió á Juan 
X en 928. 

Leonardo de V i n c i . Gran pin
tor del Renacimiento italiano, 
al mismo tiempo mecán ico , 
arquitecto é ingeniero (1452-
1520). 

L e t r á n . Palacio y bas í l ica de 
Roma, morada de los papas 
hasta que parten para Aviñón. 

L e v a . Acción de reclutar los 
soldados. 

L íbano . Cadena de Montañas de 
la Turqu ía Asiática. 

L i m a . Ciudad de la América 
del Sur, capital del P e r ú . 

L i tog ra f í a . Procedimiento por 
el cual se reproduce sobre 
papel por medio de l a prensa 
un dibujo ó escritura hechos 
sobre una piedra especial. 

L i tu rg ia . Orden y ceremonias 
del servicio divino. 

L i z a . Torneo en que los jinetes 
divididos en cuadrillas se en
tregaban á diferentes luchas 
ó juegos. 

Lombard ía . Vasta extens ión de 
país de I ta l ia septentrional. 

Lope de Vega. Poeta l ír ico y 
d ramát i co español nacido en 
1562, muerto en 1635. 

Louvois (Miguel Letellier, mar
qués de). Ministro de Lu i s X I V 1 
se ocupó principalmente de 
los asuntos militares. 

Ludovico el Moro (Sforza, l l a 
mado) . Aventurero italiano 
del siglo Y v que llegó á ser 
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duque de Milán y fué el ad
versario de Lu i s X I I . 

Macerar. Afligir al cuerpo por 
medio de austeridades. 

Magadoxo. Reino de África 
oriental. 

Magistratura. L a dignidad, el 
cargo de magistrado, es decir 
de oficial c iv i l que administra 
just icia. 

Maguncia. Ciudad del gran du
cado de Hesse-Darmstadt, 
cabeza departido d é l a Hesse-
Renana. 

Mandarín. Titulo que se da á 
los oficiales civiles y mi l i ta 
res de China. 

Mandato. Acto por el cual se 
confiere á alguno el cuidado 
de un negocio. 

Manlio. Romano famoso que 
defendió á Roma contra los 
galos. 

Mansfeld (Ernesto dej. General 
del siglo X V I I , t omó parte en 
la guerra de Treinta años , se 
opuso á Wallenstein. 

Mansión. Nombre dado en la 
edad media á toda habi tac ión 
de noble á la que iba unido 
cierta ex tens ión de terreno. 

Maquiavelo. Publicista floren
tino del siglo X V I , fué el que 
hizo la teoría de los procedi
mientos de violencia y t i ran ía 
usados por los p e q u e ñ o s pr ín
cipes italianos. 

Marcelo. General romano, ven
cedor de los galos en Clastidio 
en 222 antes de J . C. 

Marco Aurelio. Emperador ro
mano y filósofo; uno de los 
Antoninos. 

María Teresa. Reina de Hun
gr ía y de Bohemia y empe
ratriz desde 1743 á 1780. 

Mariette. Egiptólogo del sigla 
X I X , dir igió la escuela fran
cesa del Cairo. 

Mario (Cayo). General romano, 
fué siete veces cónsul , repre
sentó el partido democrá t i co , 
fué adversario de Si ia . 

Marot (Juan). Poeta normando 
del siglo X V I , fué protegido-
por Francisco X . 

Marsella. Ciudad y puerto de 
Francia , cabeza de partido de 
las Bocas del Ródano . 

Mártir. Que sufre los tormen
tos ó la muerte por defender 
la rel igión católica. 

Mayordomo. Jefe principal de 
palacio. 

Meca (la). Ciudad santa de los 
mahometanos en Arabia y 
Hedjaz, capital del gran j e r i -
fato de la Meca. 

Medas. Habitantes de la Media,^ 
comarca de As ia , la antigua 
Asiría. 

Medina. Ciudad de Arabía en 
el Hedjaz á orillas del Ayoun-
Zarkeh. 

Mensajerías. Servicio de trans
porte para lofe departamentos 
ó el extranjero. 

Meternich (Príncipe de). Diplo
mát ico aus t r í aco del siglo 
X I X . 5 

Metropolitano Que pertenece 
á la met rópol i , es decir á la 
ciudad principal de una pro-^ 
vincia ó de un pa í s . 

Miguel I I (llamado el Ta r t a 
mudo). Emperador de Oriente 
desde 820 á 829. 

Miíeto. Ciudad jónica del As ia 
Menor en el golfo Ládmíco . 

Moisés. Legislador de los j u 
díos, los llevó fuera de 
Egipto. 

Molucas. Grande archip ié lago 
de la Oceanía en la - Malesia. 

Montaigne (Miguel de). Filó-



LÉXICO. 239 

sofo francés del ' siglo x v i , 
urro de los m á s afamados 
escépt icos (1533-1592). 

Montero. Encargado de las ca
cer ías reales* 

Montesquieu (Carlos de Secon-
dat de). Escr i tor francés del 
siglo x v m (1689-1755). 

Morat. Ciudad de Suiza en el 
Cantón de Friburgo, sobre el 
lago Morat. 

Morgarten. Ciudad de Suiza 
entre los cantones de Schwytz 
y de Zug. 

Mosul. Ciudad de Turqu ía asiá
tica, sobre el Tigris cerca de 
las m o n t a ñ a s de Asi r la . 

N 

Negrero. Hombre que tiene 
por oficio vender negros. 

Nerón (Lucio Domiciano). E m 
perador romano, hijo de Do
miciano y Agripina, sucesor 
de Claudio con perjuicio de 
Bri tánico . 

Nicea. Ciudad de l a Bi t in ia en 
el lago Ascanio, hoy Isn ik . 

Nicópolis. Ciudad á orillas del 
Danubio en Bulgaria. 

Noé. Uno de los patriarcas de 
la historia sagrada. 

Novogorod (Nijni-). Ciudad de 
la Gran-Rusia en el confluente 
del Volga con el Oka. 

Numancia. Ciudad de E s p a ñ a 
en el país donde nace el Duero. 

Nuremberg. Ciudad alemana, 
reino de Baviera, círculo de 
Franconia. 

Oasis. Espacio adornado de \ e -
ge tac ión en los desiertos de 

x África y de Asia . Son las c i 

mas de m o n t a ñ a s cuyos v a 
lles se han llenado de arena. 

Olimpa; Ciudad de El ida á 
orillas del Alfeo, cerca de 
Pisa. 

Ortadas (Islas). Archipiélago 
al N . de Escocia. 

Ortodoxo. Conforme con l a 
sana opinión en materia de 
rel ig ión. 

Palas (Atenea). Minerva consi
derada en sus atributos gue
rreros. 

Palatino (Elector). Soberano 
del Palatinado, antiguo pa í s 
a l emán entre las dos orillas 
del Rh in . 

Panduros. Nombre dado á las 
tropas irregulares de Hun
gr ía . 

Parásito.. Hombre ó animal 
que vive á expensas de los 
otros. 

Parnaso. Montaña célebre de 
la Fócida al O. del Helicón, 

Parroquia. Circunscr ipción en 
la cual ejerce un cura su 
ministerio. 

Patente. Cont r ibuc ión anual 
pagada por u n comercio es
pecial. 

Pedro (San). Uno de los doce 
após to les , aquel á quien J. 
C. confió l a Iglesia. 

Permanente. Que dura cons
tantemente. 

Perseo. Rey de Macedonia, 
sucesor de Felipe V , fué de
rrotado por Paulo-Emilio 
(168 antes de J . C). 

Perspectiva. Ciencia que en
seña á representar sobre un 
plano los objetos que apare
cen á la v is ta . 

Pitágoras. Filósofo griego de 
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Saraos, autor de un sistema 
del mundo, vivió por los 
años de 590 á 490 antes de 
J . C. 

Pitt. Los dos Pitt, padre é hijo 
fueron los ministros ingleses 
m á s famosos del siglo x v m . 

Plantador. Colono que cult iva 
plantaciones fuera de E u 
ropa. \ 

Platón. Filósofo griego, d isc í 
pulo de Sócrates , nació en 
Atenas 489 años antes de 
J . C. 

Planto (Marco Accio). Poeta 
d ramá t i co del siglo n antes 
de J . C. 

Plinio (el Mayor). Escr i tor y 
naturalista latino del siglo i . 

Plinio (el Menor ó el Joven). 
Sobrino del precedente es
critor latino, conocido prin
cipalmente por sus cartas; 
nació en 62, m u r i ó por el 
a ñ o 113. 

Poitiers. Ciudad de Francia , 
cabeza de partido de l a 
Vienne. 

Poleas. Rueda de madera ó de 
metal acanalada en su cir
cunferencia para recibir una 
cuerda. 

Polenta. Papilla de harina de 
cebada. 

Pompeyo (Cneo). Noble roma
no, hijo del gran Pompeyo, 
adversario de César . 

Postdam. Ciudad prusiana del 
Brandeburgo cerca de Berlín. 

Pozo. Hoyo profundo que se 
abre en la t ierra para sacar 
de él agua. 

Prelado. Título particular de 
los principados superiores 
eclesiást icos. 

Prémontré. V i l l a de Francia , 
departamento del Aisne, á 
orillas del r ío Aisne. 

Presunción. Juicio fundado so

bre indicios ó sobre p r inc i 
pios de prueba. 

Primogenitura (Derecho de). 
Derechos y prerrogativas 
tanto honoríficas como pecu
niarias, reservados a l primo
géni to de upa familia. 

Principio. Los preceptos esen
ciales de una cosa ó de una 
discusión. 

Privilegio. Facultad concedida 
á uno ó varios individuos. 

Procedimiento. Manera de 
proceder en just ic ia . 

Procurador. Individuo que re
presenta á otro, con sus po
deres. 

Productos de una región. 
Toda especie de mercanc ía s 
y sobre todo las que sirven 
para la a l imentación. 

Profeta. Hombre inspirado que 
predice el porvenir. 

Proscripción. Medida violenta 
tomada contra las personas. 

Ptolomeo Filadelfo. Rey de. 
Egipto, sucesor de su padre 
Ptolomeo Soter, re inó desde 
285 hasta 247. 

Puerto Cabello. Ciudad de la 
Nueva Granada al N. O. de 
P a n a m á . 

Q 

Quinto (Carlos). Rey de E s p a ñ a 
y emperador de Austr ia desde 
1516 hasta 1556; estuvo en 
guerra con Francisco I . 

Rabelais (Francisco). Escr i tor 
y filósofo francés del si
glo x v i , autor del Gargantúa 
y del Pantagruel (1483-1553). 

Ratificación. Confi rmación\au-
tént ica de lo que ha sido he
cho ó prometido o 

i 
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Régimen. Modo de goberaar, 

gobierno particular. 
Rembrandt (Pablo). Pintor de 

primer orden de la escuela 
holandesa, nació en 1606, 
m u r i ó en 1674. 

Reno. Cuadrúpedo del N. de l a 
misma especie que el ciervo, 
hál lasele m á s allá del c i r 
culo polar. 

Renta. Ingreso anual. 
Repudiar. Despedir uno á su 

mujer con arreglo á las for
mas legales. 

Requisicionar. Hacer requisi
ción, es decir l a acción de 
requerir por vía de autoridad 
para obtener hombres ó co
sas. 

Restauración. Restablecimien
to de una cosa antigua. 

Retorta. Vaso de vidrio ó t ierra 
que , se usa en los laborato
rios. \ % 

Revuelta. Tumül to sedicioso. 
Ricardo (Corazón de León). 

Rey de Inglaterra desde 1189-
1199, segundo hijo de E n r i 
que y de Leonor de Guiena. 

Richelieu (Armando Duplessis 
de). Ministro de Lu i s X I I I 
desde 1616 hasta 1642. 

Riga* Plaza fuerte de Rusia , 
cabeza de partido de la L i -
vonia. 

Ritual. L ib ro que contiene las 
indicaciones de las ceremo
nias que se deben observar 
para el cumplimiento del 
culto. 

Rodolfo (de Habsburgo). Sobe
rano importante de varios 
principados ge rmán icos , ele
gido emperador en 1273, 
muerto en 1291. 

Romualdo (San). Fundador de 
la orden de los camaldulen-
ses, nació en R á v e n a en 956. 

Ronsard (Pedro de). Poeta l í -
SEIGNOBOS. — Compendio 

rico f rancés del siglo x v i , 
fundador de escuela. 

Rotonda. Edificio de figura, 
circular asi en el interior 
como en el exterior y ador
nado con una cúpu la . 

Rousseau (Juaq Jacobo). E s 
critor y filósofo genovés del 
siglo x v m . Autor del Con
trato social. 

Rubens (Pedro Pablo). Uno de 
los pintores m á s prodigiosos 
de la escuela holandesa, s i 
glos xvi y x v n . 

Rúnicos. Caracteres de que se 
serv ían los escandinavos y 
que se encuentran grabados 
en las rocas en Suecia y No
ruega. 

Ruysdaél (Jacobo). Paisajista 
ho landés (1636-1681). 

Sacrilegio. Acción i m p í a por 
la que se profanan las cosas 
sagradas. 

Salvación. Consecución de la 
gloria y bienaventuranza 
eternas. ' , ! 

Samarcanda. Ciudad del T u r -
k e s t á n á orillas del K o u w á n . 

Sarracenos. T r ibu de la Arabia 
desierta (los cristianos dieron 
este nombre á todos los mu
sulmanes). 

Saumur. Ciudad de Francia , 
departamento del Maine-et-
Loire. 

Secta. Conjunto de personas 
que profesan unas mismas 
doctrinas. . 

Segur. Especie de hacha para 
part ir madera. 

Sempach. V i l l a suiza en el can
tón de Lucerna . 

Senaquerib. Rey de S i r i a , de 
714 hasta 700 antes de J . a 

14 
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Séneca (Lucio Annseo). F i ló 
sofo estoico de Roma del s i 
glo i , favorito y preceptor de 
Nerón . 

Senegal. Colonia francesa en 
la costa occidental de África. 

Sertorio (Quinto). Partidario 
de Mario, luchó contra Pom-
peyo y Mételo y se un ió con 
Mitridates. 

Servios. Pueblos eslavos pro
cedentes de los montes Kár -
patos, establecido al sur del 
Danubio. 

Siberia. Rus ia de Asia , vasta 
, comarca que ocupa todo el 

norte del Asia . 
Sibilinos (Libros). Que depen

den de la sibila, de la profe
tisa. 

Siete años (Guerra de). Nombre 
de una guerra del siglo x v m 
(1756-i 763). 

Sila (Lucio Cornelio). Hombre 
de estado y guerrero roma
no, de la familia de Escipión, 
adversario de Mario (siglo i 
antes de J . C ) . 

Silesia. Provincia al este de la 
Alemania en l a reg ión del 
Oder. 

Siria. Comarca del As ia occi
dental, entre el Asia Menor y 
la Arabia. 

Sobrenatural. Que excede ó 
pasa los limites de la natu
raleza. 

Sócrates. Filósofo de l a anti
güedad griega, nació en Ate
nas en 469 antes de J . C , 
m u r i ó condenado á beber la 
cicuta en 399 antes de J . C. 

Sofola. País del África oriental 
en el Mozambique. 

Solsticio. Tiempo en que el Sol 
se encuentra en el punto más 
distante del ecuador y como 
estacionado en él durante a l 
gunos días : el de invierno 

cuando el Sol hal lándose en 
Capricornio el dia es el m á s 
corto de todos; el de verano, 
cuando ha l l ándose en cáncer 
el dia es el más largo de to
dos. 

Sonda (Islas de la) . Islas Oceá
nicas en l a Malesia, casi to
das son colonias holandesas. 

Sorbete. Composición que se 
hace con jugo de l imón, azú
car y á m b a r . 

Stephenson. Mecánico inglés , 
fines del siglo x v m , pr inc i 
pios del XÍX, i nven tó l a m á 
quina de vapor. 

Subalterno. Que es inferior 
respecto á su superior. 

Sudán. Nombre dado á una 
comarca muy desconocida de 
África central. 

Sueldo. Paga que se da á las 
gentes. 

Sufragios. Voto qué se da en 
las elecciones. 

Superintendente. E l que tiene 
una inspecc ión general su
perior á los otros. 

Superstición. Sentimiento de 
vene rac ión religiosa fundado 
en el temor ó la ignorancia. 

Susa. Ciudad de As ia en Pe r -
s i a ; antigua residencia de 
los reyes persas. 

Tácito (Cayo Cornelio). Histo
riador latino del fin del s i 
glo I , autor de las Eistorias, 
de los Anales, de la Germania 
y de la Vida de Agríenla. 

Táctica. Arte de combatir y 
hacer maniobrar á los e jér
citos. 

Tafetán. Tela de seda lisa y 
brillante. 

Taladro. Utensilio de hierro 
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con mango de madera en 
forma de T ; sirve para agu
jerear la madera y poner en 
ella clavijas. 

T á n g e r . Plaza fuerte yy puerto 
de Marruecos. 

Tasa. Reglamento hecho por la 
autoridad para los precios 
señalados á las mercade r í a s . 

Tasmania (Tierra de) ó de 
Van-Diemen en Oceanía, no 
lejos de la Austral ia. 

Tebas. Ciudad de Egipto s i 
tuada en las dos orillas del 
Nilo. 

Tejo. Arbol siempre verde, con 
hojas estrechas y un poco 
largas ; produce un pequeño 
fruto encarnado y redondo. 

T e n e r í a . Lugar en que se curte, 
es decir en donde se prepa
ran los cueros con casca, 
corteza de roble molida, zu
maque y ca s t año . 

Teodosio. Emperador romano 
, de Oriente, después de Occi

dente y de Oriente, muerto 
el año 395 en Milán. 

T é m a t e . I s la de la Malesia en
tre el grupo de las Molucas. 

T iber io . Segundo emperador 
romano, hijo adoptivo y su 
cesor de Augusto. 

T i l l y . Célebre general de l a 
N guerra de Treinta años , al 

servicio del emperador F e r 
nando , m u r i ó defendiendo 
el paso del Lech en 1632. 

Tí tu lo . Nombre que expresa 
una calidad, una dignidad. 

Tor rec i l l a . Pequeña torre en 
saledizo en el ángulo de un 
castillo y que no toca en el 
suelo. 

Tráf ico. Comercio de Mercan
cías. 

T r á s e a s (Lucio Porto). Senador 
estoico de Roma, se opuso 
valerosamente á Nerón y fué 

condenado á darse la muerte. 
Trebizonda. Ciudad de Turqu ía 

asiát ica en el mar Negro. 
Treinta años (Guerra de). 

Nombre de una guerra del 
siglo x v n i (1618-1648). 

Trenck (Federico, b a r ó n de). 
Aventurero nacido en Koe-
nigsberg en 1726, que con
cluyó por publicar poes ías y 
m u r i ó en el cadalso en 1794, 
al lado de Roucher y de An
drés Chénie r . 

Tribunos de l a plebe. Magis
trados romanos especial
mente encc i gados de defender 
los intereses del pueblo. 

Tr ípol i . Ciudad de África en la, 
regencia de Trípol i , á orillas 
del Medi t e r ráneo . 

Turgot (Ana Roberto Jacobo), 
(17.27'1781). Ministro de 
Lu i s X V I , uno de los refor
madores más ilustrados. 

üdenarda. Plaza fuerte de Rél-
gica en la Flandes oriental. 

Urna. Especie de caja ó baú l 
que contiene reliquias. 

Usura. Exces iva ganancia en 
un p r é s t a m o . 

Val i j a . Paquete que lleva los 
despachos de un embajador. 

Vánda los . Pueblo germano que 
salió de las orillas del Rál-
tico é invadió la E s p a ñ a y el 
Africa. 

Varna . Ciudad á orillas del mar 
Negro en la Rumeha. 

Vaubán (Sebastián). Gran inge
niero mili tar de Lu i s X I V , 
i nven tó y aplicó un nuevo 
sistema de fortificación. 
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Venalidad. Vendible ó expuesto 
á la venta. 

Veracruz. Ciudad de Méjico en 
el golfo de Méjico. 

Vercingitorix. Jefe de los ga
los arvernos, adversario de 
César. 

Veroneso (Pablo). Pintor no
table del renacimiento i t a 
liano (siglo xv) . ' 

Vespasiano. Emperador roma
no, sucedió á Vitelio el año 
69 desp. de J . C. 

Vézére. Río de Franc ia que 
desemboca en el Dordoña , 
ori l la derecha. 

Vicario. E l que está agregado 
á un superior para reem
plazarle en ciertas funcio
nes. 

Vigésimo. Impuesto que se pa
gaba sobre las rentas que 
produc ían los bienes de una 
persona á r azón de la v igé
sima parte de su producto. 

Visigodos. Una de las dos 
grandes naciones de los go
dos, se es tableció en la F r a n 
cia del sudoeste. 

Vital (Orderico). Monje bene
dictino de l a diócesis de L i -
sieux en el siglo xu . Nació 
en Inglaterra, escribió una 
historia eclesiástica en 12 l i 
bros. 

Vitalicio. Que dura toda l a vida 
de una persona. 

Vitelio (Usurpador). Ocupó el 
trono del imperio romano 

después de Nerón, favorecido 
por los e jérc i tos . 

Voltaire (Arouet de). Escr i tor 
filósofo, poeta, historiador, 
autor d ramát ico que dominó 
el siglo x v m . 

Vuelo. Colección de aves de 
r a p i ñ a empleadas en cet rer ía . 

w 

Wartburgo. Castillo del gran 
ducado de Sajonia Weimar . 

Watt. Mecánico inglés del s i 
glo x v m ; perfeccionó la m á 
quina de vapor. 

Weser. Río del imperio de 
Alemania que atraviesa el 
Hanovre, el B r u n s w i c k , 
Bremen y desemboca en el 
mar del Norte. 

Worms. Ciudad alemana de la 
Hesse-Darmstadt. 

Yatagán. Especie de sable cor
vo que usan los turcos. 

Yemen. Comarca de Arabia 
entre el mar Rojo y el estre
cho de Bab-el-Mandeb. 

Ypres. Ciudad de Bélgica en l a 
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