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A D V E R T E N C I A . 

Este Cuaderno no es una obra de texto para los 
Señores Catedráticos; no viene á hacer la guerra á los 
libros que los Señores Profesores hayan adoptado pa
ra la enseñanza; este Cuaderno es «El Programa que 
los alumnos deben tener para el repaso y para el exá-
men, no menos que para recibir el Grado.» Este Cua
derno es además del libro de texto. 

Por lo mismo se ha procurado lo siguiente: 
1.° Que sea una completísima HISTORIA DE ESPAÑA. 
2.0 Que abrace todos los adelantos de la ciéncia. 
3.° Que no tenga una sola idea suelta, ó destacada. 
4.o Que todo esté perfectamente sistematizado. 
5.o Que el exámen del alumno tenga lucimiento. 
6.° Que no se fatigue el Profesor con las preguntas. 
7.o Que pueda uniformarse la enseñanza. 
Muchos jóvenes no saben todavía hablar éllos solos 

y hay Profesores que tienen gran número de alumnos 
que examinar: en beneficio de todos y del estudio de 
la ciencia se ha intentado este Programa. Con algún 
estudio, elección y circunspección. 

Los Conserges de los Establecimientos tienen ejempla
res de muéstra.—Los pedidos al Autor.—Lain Calvo, 20. 
—Burgos, 

Librando reales, pero no en sellos. 



A i L m i i w m t i Á 

r 

•&re la ineq i{ ufeBqails r.'/aq lenel ítsdaJb goímufls éol 
.-.ni) aísa «.obRlí) }\»'.;iilj->yi «iisq arjp gonan» 0£Í tnsiri 

t>b. wti'á h b gosnaiso isa oaiat» 

: AfÍA'.lfc3 Mfl AUlOTÍSlH Sfniíii'iItJíiíOa fiíllJ ijtjrí 'M'.í) n. 1 
. oionaio el ab ¿olaslabc «ol eofeoí aosicte sxjp «.S 
?;[>i;oeJ<;a5 ó t8)lorje ¡Éfeféloe WJ0B^olv6it -ÍÍJÍ! «.€ • 

.ol-iixtiiifíio^ii 'j«oatflj}iaa1i:.q áíeo ofcoi »Ü0 0.i> 
. inaioii'jiil cjjnol QRtKBie hb aamexa í< aiij) «.S .. 
.r-ehuigü'iqí/íl Éb9 Rié •;*Í Í'! !.-.. ongiji,] i¿ ofl ¡KÍÍJ 0.U 

goJea fcoltó lekfsri éivefwt on «anavoi ^ ¿ ^ í » 

b oibuli'} hb '/ ^ohoJ a6 ftiaílaífod na :u-i;; íifixs p 
n¡gl6 HOO .ciBB'igo'̂ í bio» oOniiTaUii mi a« «ianab ' «I 

.noíaoacjcinmio \; noi.'to'jí" ,o¡f»iji..:x 

• 



LECCION I. 

¿Qué es la Historia de España? 
E l recto conocimiento de los acontecimien

tos notables que han acaecido en nuestra pa
tria. Tienen tres Periedos; el primero llega has
ta el siglo quinto de nuestra era desde los pri
mitivos tiempos; el segundo alcanza al reinado 
de los Monarcas Católicos D. Fernando el quin
to y Doña Isabel la primera; el tercero termina 
en el siglo décimo-octavo. 

¿Cuál es el espíritu ó carácter de la Historia 
de España? 

Esencialmente religioso y esthético por que 
ésta nación es la primera del Universo en su 
amor á los intereses morales, sello impreso in
deleblemente en los anales españoles, así como 
han florecido siempre en éllos las Bellas Letras 
clásicas. 

¿Debió estar poblada la España antes del Di 
luvio? 

Desde la Creación al Diluvio van 1656 años, 
cantidad de tiempo sobrada para la población 
principal del Orbe y con especialidad para la 
de los climas meridionales. Si el mundo no hu
biera estado generalmente poblado no hubiese 
sido necesario el Diluvio universal, y son muchos 
los restos antediluvianos que en la Península se 
e n c u é n t r a n . 



¿Quién fué el poblador de España? 
Thobel que habitó el Sistema caucásico y su 

región llamada hasta el dia de hoy Iberia. Tam
bién vino á España su sobrino Thársis que ha
bitaba la Cilicia en el Asia Menor: de esto nace 
el nombre de Iberia que lleva España. 

¿Cómo encontramos tantos monarcas en la 
antigua historia española? 

Por que se llamaban de este modo los Régu
los de los distritos y de las ciudades, cuyos 
nombres son de grande utilidad para el conoci
miento de los gefes y de los contornos que po
blaron. Brigo significa una Colonia del Asia Me
nor; Bétho otra Colonia hebráica como Gerión 
la Colonia céltica, y así de los demás, 

¿Cómo debieron acontecer estos sucesos? 
La familia Semítica pobló el Asia central, la 

Canítica el Africa y la Jafética la Europa, con 
que la primera gente de España fué la ibérica: 
mas tarde llegó la familia semítico-jafética, 
ya unida, con el nombre de Céltas, y todas 
estas tribus tuvieron contra si, como suce
dió en todas partes, la raza Canítica ó africana, 
que en España sólo era conocida con el nombre 
de Egipto ó de Osiris, porque en toda el Africa 
no hubo una civilización, sálvo el Egipto. Este es 
el Hércules egipcio de que nos hablan la tradi
ción y la Historia, símbolo del poder, de la fuer
za y de la dominación. El Hércules helénico es 
la Grecia y el Hércules líbico el Africa: las fa
milias blanca y negra. 
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LECCION II. 

-

¿Qué Colonias vinieron á España? 
Durante la Hisloria antigua las de los Celtas. 

Egipcios, Griegos, Fenicios, Cartagineses y Ro
manos: estos constituyeron una civilización que 
duró siete siglos. En la Edad Media invadieron 
nuestra patria los Bárbaros, es decir, los Sue
vos, Vándalos, Alanos y Silingos; después los 
Godos convertidos al Catolicismo fundaron otra 
civilización. En la Edad moderna, y poco antes, 
los franceses y portugueses intentaron en vano 
una dominación de la Península. Los árabes, 
si ocuparon la España 781 años no han dejado 
en esta nación sino el orientalismo del cual mas 
tarde nos ocuparemos. 

¿Qué elementos dejaron estas gentes en Es
paña? 

Una base hebráica, una lengua primitiva de
generada en las Provincias vascas, una lengua 
latina que creó el lenguage español y una gra
vedad característica en los países del norte que 
contrasta con la vivacidad del mediodía. En As
turias y en Galicia .existen bastantes elementos 
hebreo-célticos. 

¿Quiénes son los Céltas? 
Los hijos del Patriarca Thyras, (godos) fami

lia-cabeza de las tribus del Norte, unidos des
pués á los Semitas según el Texto sagrado. 
«Amplifique Dios á Jafét y habite en las tiendas 
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de Sem y sea Canaairsu yo lávo .» Tal es el 
origen de la familia germánica, scítica y thoura-
nien^e. habitadora del Norte. 

¿Se encuentran vestigios de esta dominación? 
Lláraanse célticas las piedras de ^difei-éhtes 

figuras que servían á los antiguos para sus in
dustrias bien modestas: además aprovecharon 
los despojos diluvianos. 

¿Pues qué efectos materiales produjo el Di lu
vio? 

Dejó en las soledades grandes moles de pie
dra arrancadas de los montes: muchos de estos 
quedaron como esqueleto de piedra pues las 
aguas se llevaron la capa de tierra quelescubr ía , 
y asi presenlan hoy sus bloques superpuestos 
como muralla ciclópea. Muchas rocas se mantu
vieron oscilantes al menor contacto sobre otras, 
y también se libraron cuevas y cavernas por 
las ansiosas aguas. Añadiendo á esto akunas ro
cas en circulo y piedras colocadas como fonnan-
do pequeñas grutas tendremos los llamados mo
numentos prehistóricos. 

Los celtas afilando piedras, que traían del 
Oriente por la dureza, hicieron de él las armas 
y herramientas. Se conocen principalmenfe las 
hachas, puntas de flecha, hondas de 'mano, áli-
sadores y punzones para horadar. 
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LÉGCION III. 

¿Qué Colonias egipcias vinieron á España? 
Las que caminando por el norte del Africa 

llegaron hasta el Estrecho de Gibraltár, llamado 
gentílicamente de Hércules,*en el cual se dieron 
célebres batallas que ocasionaron «Las Columnas 
del Plus ultra». 

¿Qué significan las Columnas de Hércules? 
Primitivamente significaron las batallas del 

Africa contra los Celtas^ Geriones; después, con 
el «Plus ultra» la navegación fenicia al rededor 
del Africa. Es preciso no olvidar la unidad de la 
especie humana y que los hebreos construían mo
numentos en cuantos lugares habian recibido un 
favor del Cielo. Tales Columnas son un monu
mento. Esta costumbre hebráica está tan com
probada, que todas las naciones llevaban con sus 
ejércitos conquistadores enormes pedazos de pie
dra (monolitos) para señalar su camino y sus 
triunfos; asi se vióen Asyria y en Persia sobre to
do. Cuando los fenicios atravesaron el Estrecho 
renovaron este monumento para significar su na
vegación por el Atlántico. 

¿Qné Colonias griegas llegaron á España? 
Unas anles de la Guerra de Troya y otras des

pués Los griegos dominaron los primeros el 
Mediterráneo y el Golfo de Marsella fue llamado 
«Mar griego.» Las Baleares pertenecieron á lu 
Grecia; por que los viages griegos de exploración. 
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denominados de los Argonautas, no se limitaron 
al Asia como generalmente se crée; asi es que 
estos tiempos se llaman en nuestra historia «Edad 
de Argantonio», y bien se ve lo que esta palabra 
se parece á la cíe Argonautas. Después de la 
Guerra de Troya los griegos vinieron á España 
C' rao fueron á todas ¡as costas del que llamaban 
«Magnum iMare». 

¿Qué familia griega vino á España? 
Los de Samos, los de Rodas y los de la Fócide; 

los Jónios y los de Zacynto particularmente. Y 
en tos intermedios de estas dominaciones, cuando 
los Iberos se gobernaban por sí mismos, decían 
que habia llegado «La Edad de Demogorgón», 
palabra griega que viene de «demos», pueblo, y 
«Gorgonia» sobrenombre de Minerva. Los griegos 
también llamaron asi á su dominación para dis
tinguirla de la «bárbara del hermosísimo Geríon, 
que mantenía sus caballos con carne humana». 
Denominaban hermosos á los Celtas los Egipcios 
por su cútis blanco; y por sus horribles sacri
ficios humanos y de caballos añadieron que co
mían carne de hombres. La dominación griega 
dejó aquí muchas de sus costumbres y sus artes; 
sin embargo, fué mas activa en las costas qne en 
el interior del continente. 
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LECCION IV. 

¿Qué dominación fue la Fenicia? 
Dueños de los mares cuyo señorío hablan ad

quirido anteriormente los Ródios y Frigios, lle
garon los fenicios á Cádiz y explotaron las minas 
de Andalucía á cambio de objetos de Oriente, 
todo lo cual se encuentra en la mitología de estos 
tiempos. La dominación fenicia no tiene igual en 
la Historia antigua por ser tal pueblo e! único 
que se ocupó de los intereses materiales con ol
vido de los morales. 

¿Qué países ocuparon particularmente los fe
nicios? 

La Isla de Ibiza fué conquistada prontamente 
como la de León y de Sancti Petri. El norte de 
España no excitó ¡a codicia de estos mercaderes. 
Tuvo Fenicia generales tan memorables como 
Sáphon. Himílcon y Hannón, Miigón, Amílcar, 
Asdrúbal y Aníbal. Los tres primeros son los 
mas antiguos. Sáphon fué el terror de los Mau
ritanos; Hannón es el autor del célebre periplo 
al Africa; Himílcon es el político conquistador. 
Magón se apoderó de Menorca, y los tres restan
tes llenan esenciales capítulos de la Hislória 
pátria. 

¿Cómo lograron los fenicios la conquista de 
España? 

Teniendo colonias en Africa tan importantes 
como Cartágo. Hippóna, Adrúmeto y Léptis. 
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Desde Tarifa corrieron todo lo largo del Estrecho, 
Malacca, Abdera y Gades. Prefirieron la Anda-
lucia por la benignidad del clima y la riqueza 
del suelo; habitaron la Turditánia, aprovecharon 
las aguas del Bétis y del Guadalquivir, estable
ciendo sus centros de contratación en Hispális. 
Itálica, Huélva, Lebrijay Puerto de SantaMaria. 

¿Quiénes son los Cartagineses? 
La Colonia fenicia mas importante de toda el 

Africa, que, como mas cercana á España, ejer
ció mas influencia sobre esta nación. Los Espa
ñoles, dados á otra clase de intereses, no com
prendían el espíritu mercantil de los nuevos in
vasores, y eran fácilmente sorprendidos en su 
sencilléz por el artificio y el lujo cartaginés; bien 
es verdad que los fenicios no conquistaban por 
sed de mando sino por la de riquezas. 

Qué aclaración necesita esta época? 
Muchas de las aclimataciones á nuestro país 

que se atribuyen á los árabes son cartaginesas, 
y se les debe el adelanto de la marina no menos 
que el anhelo y ardimiento para las expediciones, 
asi como la organiza* ion de los ejércitos que 
tanto dieron lueíro que hacer á los romanos. En 
cambio perdió el mediodía español la grave se
veridad clásica que tan profunda es en el norte, 
tan tradicional y tan prudente como consecuente 
y esforzada. 
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LECCION V. 

¿Qué diremos de la dominación romana? 
Los Romanos vinieron á España por tres cáu-

sas: por que ansiaban la dominación absoluta en 
unos dias en que no habia medio entre dominar 
ó ser dominado: por que los aterraba el poder 
formidable de Cartago: por que la posesión de 
España era la del Mediterráneo y del Estrecho y 
la de uno de los países mas bellos y provechosos 
del mundo. 

¿Cómo estudiaremos la dominación romana? 
Durante la época de los reyes nada tiene Ro

ma que hacer en nuestra historia, POTO sí durante 
la República y el Império. Durante la República 
son acontecimientos memorables.—La Guerra 
de Viriato consecuencia de la primera ocupación 
de la Península. — L a Guerra de Numancia.— 
La Guerra de Sertorio.—Durante el Imperio 
acaecen.—La Paz Octaviana de Augusto.—La 
Venida del Mesías. 

¿Cómo vinieron los romanos á España? 
Ocupando el septentrión que habían descui

dado los cartagineses. La ruta es una recta que 
va de Cataluña á Lusitánia.que con el tiempo se 
convirtió en una conquista de Nortea Sur. Roma 
venia demasiado confiada y extremadamente so
berbia y aquí se puede estudiar el carácter de 
esta gente enteramente feróz en medio de los 
admirables arranques de su génio político y ad-
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ministrativo. E l romanó, hombre de mundo y 
gran viagero, no repara en los medios del fin 
que se propone; lucha para triunfar del mundo; 
triunfa para su orgullo y su molicie. Triunfo 
pagano. 

¿Qué era entretanto de los cartagineses? 
Habian perdido su camino. En 237 el Sena

do de Cartago organizó un ejército al mando de 
Amilcar Barca, tomó tierra en Cádiz, y, domi
nada la Bélica, puso sus reales en Extremadura 
en menos de diez años. Este ejército fué derro
tado en Hélice por el valor y estratégiá de Orí-
son: el mismo Amilcar pereció en el Guadiana. 

¿Y qué resultado alcanzó Asdrúbal? 
Deshizo á Oríson y se apoderó de diversas po

blaciones, con lo que llegó no menos que á las 
orillas del Ebro después de dominado el Sur de 
la Península y ele haber edificado á Cartagena 
así corno Amilcar habia fundado á Barcelona. 
E l enemigo con esto se organizó, es decir, al 
ver este anhelo de conquista; y todas las ciuda
des griegas y las aragonesas se pusieron en rela
ción y contacto con los romanos, los cuales or
denaron á los cartagineses «que se contentasen 
con el mediodía de la Península sin mas pretensio
nes.» Asdrúbal no pensaba de este modo, y al 
querer 'continuár por su camino fué muerto por 
un esclavo. 



15 

LECCION VI. 

¿Qué general sucedió á Asdrúbal? 
E l estratégico y demasiado joven Aníbal que 

desde su primera edad habia jurado odio impla
cable á los romanos. Llegó, en efecto^ á Castilla 
la Nueva y á Salamanca con sus conquistas pe
ro á costa de enormes pérdidas. Inmediatamen
te puso sitio á Sagunto con el objeto de no de
jar enemigos á su espalda, empresa árdua por 
que ésta ciudad era aliada de los romanos; la 
fortuna de Aníbal estuvo en que los de Roma 
no pudieron socorrer la plaza como querían por 
estar á la sazón ocupados en someter á los galos 
cisalpinos que se habían sublevado. 

¿Qué resultado alcanzó la Guerra de Sagunto? 
Después de ocho meses d^ sitio y de la mas 

heróica defensa, desechadas por Aníbal las hon
rosas proposiciones de los sagunlinos, resolvie
ron estos morir antes que caér en las manos del 
vencedor y así lo verificaron. Aníbal solo en
contró en Sagunto cadáveres y escombros, y la 
história que sabe que Aníbal vino á España en 
busca de hombres y dinero para la guerra con
tra Roma, concede con justicia el renombre de 
héroes á unos y otros guerreros de Sagunto pues 
todos eran españoles, salvo la caballería númida 
que siempre sirvió de poco. 

¿Qué consecuencias produjo la guerra de Sa
gunto? 
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Los embajadoj-eí roip^pos exigieron una sa

tisfacción por la ruina de Ságunto, los cartagi
neses no accedieron á esta exigencia y dió prin
cipio la segunda guerra púnica. Aníbal pasó el 
Ebro, traspuso el Pirineo, el Ródano y los A l 
pes cayendo sobre la planicie de los taurinos; 
venció en Trébia, Trasiménia y Cannas y se de
tuvo ante los muros de Roma. Los romanos sa
caron á pública subasta el campo que ocupaba 
Aníbal y fué pagado á alto precio. Tal era Ro
ma. E l cartaginés fué hecho pedazos por Mar
celo y Escipión. 

¿Quién decidió la suerte de Roma en España? 
Publio Cornelio Escipión que supo vengar los 

anteriores descalabros apoderándose de Carta
gena y manifestándose benigno y afable. Los 
españoles tenaces amantes de su independencia, 
endurecidos en la fatiga militar, oponían una 
resistencia, que, á veces vencida, renacía mas 
vigorosa con la derrota. Dos siglos de batallas 
fueron necesarios para una incompleta sumisión 
de este país; pero así y todo, la civilización ro
mana llevaba inmensas ventajas á la material y 
estéril de los de Cartago. España se eleccionó 
en larga experiencia, salió de su niñez, alcanzó 
una lengua que es la envidia de todas las mo
dernas y una literatura que ha sido y será la 
maéstra en todas épocas, España depuró la es
cuela clásica y conservó los inmortales elemen
tos de la civilización latina, 

i 
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LECCION VIL 

¿Qué causas inmediatas tuvo la Guerra de 
Viriato? 

La Nación española gemía oprimida y era 
continuamente saqueada por los pretores, el 
Senado romano no oía las quejas de los oprimi
dos y la desesperación llevaba las armas á las 
manos de los ibéros. Los Celtíberos, terminada 
la segunda púnica, resolvieron dar fin al poder 
romano, y éste, para sofocar la incipiente su
blevación, envió á Marco Porcio Catón con un 
ejército á España. No fué d i jaran resultado la 
primera rosolucion de Roma, pero los suceso
res de Catón dominaron los países de los Car-
petanos, Arévacos y Vácceos, los municipios de 
Clúnia, Cáuca y otros, con lo que se pusieron 
en contacto con los Lusitanos. 

¿Cuál fué la conducta de éstos? 
Tomaron las armas y vencieron á Calpurnio 

Pisón, visto lo cual, los Arévacos y Celtíberos 
se lanzaron al campo. Los generales de Roma 
se deshonraban en España por la perfidia que 
frecuentemente empleaban contra un pueblo tan 
noble y sencillo como denodado. La juventud 
romana rehusaba alistarse en las legiones desti
nadas á la guerra de España, y fué necesario 
que Escipión Emiliano diese el ejemplo de venir 
voluntario á la Península ibérica para que al
gunos le siguiesen. £1 procónsul Marcelo hizo la 
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paz con los Celtíberos p a r a no dejar á Lüculo 
su sucesor lá gloria de terminar aquella campa
ña, bien que por lo que hace á Lucio Lucinio 
Lúculo nada le condujo á la guerra de España 
sino el deseo de saciar su ambición. 

¿Qué conducta fué la de este general? 
Pasó inmediatamente á la Lusitánia en donde 

acababa de ser hecho pedazos Sérvio Sulpicio 
Galba y asoló el país; entónces el pretor enta
bló negociaciones de paz diciendo «Que se 
reuniesen los españoles en un sitio dado para 
determinar las condiciones.» En cuanto los es
pañoles estuvieron reunidos Galba les degolló 
traidoramente. La misma Roma se horrorizó de 
tal barbárie, pero el pueblo romano absolvió al 
asesino. 

¿Qué consecuencias produjeron estos crímenes? 
Lúculo los había iniciado asesinando 20.000 

Vacceos sin respetar los tratados y vendiendo 
por esclavos á los demás que desarmados había 
reunido con engaños, pero tal conducta costó á 
Roma torrentes de sangre. Viriato, no un capi
tán de bandoleros, ni un pastor, sinó un lusita
no que vivía patriarcalmente en los campos y 
al principio tuvo pocos soldados, sintió noble
mente hervir la sangre de sus venas, se lanzó 
á la guerra, reunió los Lusitanos y los llevó al 
combate contra Vectiiio sucesor de Galba. Este 
héroe verdaderamente vengó al Universo con sus 
victórias. 
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LECCION VIIL 

¿Qué conducta fué la de Viriato? 
E l Imperio romano en este tiempo llegaba 

desde la España al Egéo y desde los Alpes á la 
Libia y un solo español le retaba á la batalla. 
En diez años Viriato venció en dos batallas al 
procónsul Fabio Serviliano conduciéndole á un 
despeñadero cuya salida era casi un imposible; 
entonces, como en todo trance de esta clase, 
pidió el vencido la facultad de convenir la paz. 
Roma firmó un tratado en virtud del cual cada 
beligerante permanecería en su terreno sin ul
teriores conquistas. , < 

¿Fué guardada la fé de este tratado? 
Quinto Cecilio Cepión, sucesor de Fabio, 

violó lo pactado con autorización del Senado 
mismo; cogió desprevenido por esta causa al 
honrado lusitano y le obligó á retirarse á su 
país. Inmediatamente exigió Roma que le fue
sen entregados los gefes de muchas ciudades 
que se habían sustraído al dominio de la Repú
blica, y en cuanto ésta los tuvo en su poder 
impuso la condición «Que Viriato entregase las 
armas y se rindiese á disposición del Senado.» 
Este era el modo de hacer la guerra en España. 

¿Se verificó así? 
Cepión fué derrotado en diferentes ocasiones 

y el ejército de Viriato iba en aumento; Roma 
conoció la necesidad de terminar esta lucha de 
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Un modo cualquiera y acudió al infame recurso 
de comprar tres asesinos que acabasen con el 
gran lusitano. Aulaco, Ditalco y Minuro asesina
ron á Viriato en su tienda de campaña en medio 
de la tiniebla de la noche. Los tres aleves, consu
mado el crimen, pidieron descaradamente el p r c 
ció de su obra que no se les habia entregado, y 
Roma contestó á la faz del orbe «Que aquella 
ciudad nunca pagaba los asesinos.» 

¿Puede decirse que algún español se vendió 
para llevar á cabo esta alevosía? 

Afortunadamente se conservan los tres nom
bres de los tres asesinos de Viriato, y basta 
pronunciarles para conocer que son gentes de 
aquellas que en Roma cumplían los mandatos de 
esta clase según se ve hasta en las páginas mas 
sagradas, y en los cláustros del Pretorio. Son 
nombres egipcios, acaso esclavos de los que ve
rificaban las ejecuciones capitales, por que por 
una coincidencia espantable se hallan los afri
canos amenudo en estas cosas, que no de otra 
tierra sinó de esa misma fueron los asesinos de 
muchos emperadores y generales, sin esceptuar 
al mismo Pompeyo. La España no tiene gentes 
para empresas semejantes. 



LECCION IX. 

¿Cuál fué la causa de la Guerra de Numancia? 
L a ambición del pueblo romano. E l Procónsul 

Pompeyo, después de haber sometido á los Vác-
ceos, quiso apoderarse de Numancia con el pro
testo «Que los habitantes de esta ciudad habian 
dado asilo á los españoles», los cuales huían de 
la crueldad romana; pero Pompeyo, consumida 
inútilmente la flor de su ejercito delante de los 
muros de la plaza, hizo un tratado de paz el mas 
vergonzoso para Roma. 

¿Y qué partido tomó el Senado? 
Su general Marco Popilio Lenas tuvo el atre

vimiento, al cabo de un año, de negar termi
nantemente que semejante tratado se hubiese 
hecho; y destruido segunda vez Pompeyo, en
cargó el Senado la Guerra de Numancia al Cón
sul Cayo Hostilio Mancino, quien sufrió mayores 
descalabros'que los pasados; sus soldados en vez 
de pelear, huían apenas divisaban los españoles. 
Aterrado Mancino, resolvió retirarse de noche 
con sus 20,000 hombres, pero 4,000 numantinos 
le siguieron é hicieron una horrible matanza de 
sus tropas: las restantes quedaron encerradas en 
los desfiladeros del Monte Cáuno. Mancino envió 
un Rey de armas para tratar. 

¿Qué convenio firmaron los numantinos? 
No se fiáron del Cónsul pero creyeron al Cues

tor Tiberio Sempronio Graco, y de este modo se 
salvaron ios Romanos. E l Cónsul fué á Roma á 



dar cuenta de sí y entretanto perdió 6,000 hom
bres su colega Marco Emilio Lépido, que se 
entrometió á hacer la guerra á los Vácceos apesar 
de la prohibición del Senado. 

¿Y qué decretó el Senado? 
Con la mayor tranquilidad declaró que era 

nulo el tratado de Mancino, el cual con todos los 
que intervinieron en el asunto debian ser entre
gados al enemigo. E l pueblo romano no quiso 
entregar á Semprónio Graco y los numantinos no 
quisieron recibir al Cónsul, diciendo que en Es
paña no habia verdugos. Y asi se vieron los opti
mates de Roma desairados por un puñado de 
españoles. 

¿Qué íin alcanzó la Guerra Numancia? 
La terminaron el número y el hambre pero no 

el valor ni el honor romano. Roma armó, ademas 
del que tenia, un ejército de 60,000 hombres á 
las órdenes de Escipión el segundo el africano: 
este general restableció la disciplina y estrechó la 
plaza. Los numantinos, «Terror Imperii», se 
quemaron por no entregarse. Escipión arrasó la 
ciudad y vendió por esclavos unos cuantos héroes 
que halló vivos. Año 134. Numancia se defendió 
1 í años con solos 8000 defensores. 
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LECCION X. 
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¿Qué guerra fué la de Sertório? 
En el mi^rao año en que murió Syla el Cónsul 

Marco Emilio Lépiíio se propuso anular las leyes 
del Dictador y restablecer el partido popular. 
Bruto y Pérpena que mandaban la Galia Cisalpina 
se declararon en su favor, pero fué fatal para éllos 
el resultado: Lépido, derrotado por su colega 
Quinto Lulácio Cátulo, huyó á Sardinia; Bruto 
cayó en manos de Pompeyo que le mandó matar; 
Pérpena se refugió en España donde el proscripto 
Sertorio hacía la guerra al partido de Syla. 

¿Quién era Sertório? 
Un célebre general y probado político nacido 

en Núrsia, antigua ciudad de los Sabinos, que 
tomó mucha parte en. los asuntos de Mario en 
compañía de Cínna, pero con ciei ta moderación. 
A la vuelta de Syla á Roma después de la Guerra; 
contra Mitrídales, vino Sertório desterrado á Es
paña y aquí le miraron bien las gentes que cono
cían su valor, su díplomácia y circunspección. 

¿Qué sucesos son los de Sertório en España? 
Los generales de Syla le persiguieron tenaz

mente por lo que se encerró en Cartago Nova con 
los 3000 hombres de que disponía; pero en cuanto 
pudo reunir algunos bajeles se hizo al mar 
por tentar su propia suerte. Cuando navegaba sin 
rumbo íijo. se encontró con los embajadores lusi
tanos y celtíberos, quienes le suplicaron se pusie
se al frente de los españoles para salvar el país 
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de la perfidia de los Ropaano§. Sertório al regre
sar á la Península no se propuso una traición á 
su patria y los iberos quedan remediar los males 
de una dominación llena de engaños y de 
excesos. 

¿Tuvieron resultado estos propósitos? 
En cuanto Sertório aceptó la propuesta se hizo 

dueño de casi toda España, y para alejar e si toda 
sospecha formó un Senado de 3i)0 proscriptos de 
Syla en cuyo nombre siempre obraba. Venció en 
poco tiempo al Pretor Lucio Domicio, al Procón
sul Lólio y al Cónsul Mételo, cuando acudía éste 
al débil recurso de tallar la cabeza de Sertório. 

¿A quién encargó Roma la Guerra serloriana? 
A l fin, a Pompeyo el Grande, y Sertório estaba 

solo por que Pérpenna, fugitivo en Italia, sólo se 
sometió al general español cuando los soldados le 
obligaron á éllo. Pompeyo, obrando como lo tenia 
por costumbre, no quería dejar la mas mínima 
parte de su gloria á su compañero Mételo, y asi 
se mantuvo separado de este general. 



LECCION XI. 

¿Qué campaña fué la de Pompeyo contra Ser-
lorio? 

Sertório sitiaba á Lanrona, ciudad de los 
Edetanos, y Pompeyo voló al socorro de la pla
za; á los pocos dias cayó este en una embosca
da y perdió 10,000 hombres. Habiendo, Pom
peyo con los restos rodeado la linea del ejército 
sitiador de Laurona, en el momento mismo en 
que Pompeyo creía'tener cercado á su enemigo, 
apareció Sertorio por la espalda. Así Pompeyo 
se vió obligado á la mas dura inacción, y á pre
senciar la entrada de Sertorio en la plaza sitiada: 
éste decia entónces: «Yo haré ver á ese apren
diz de Syla que un capitán debe mirar hacia 
atrás más que adelante.» 

¿Cambió después la suerte de Pompeyo? 
En la siguiente campaña y primavera fué der

rotado Pompeyo en Lucrona, yera inminente 
otro desastre cuando se supo la venida de Méte
lo que acudía al socorro. Sertorio decia: «Si no 
hubiera llegado esa vieja yo habría azotado al 
rapaz enviándole á Roma con su madre.» Tal era 
Sertorio. Después de un año, en la tercera 
campaña, la víctória quedó indecisa en Segeda, 
ciudad délos Celtíberos, y ésta batalla propor
cionó á Sertório tan numeroso ejército que Mé
telo hubo de refugiarse en la Galia y Pompeyo 
marchó á fortificarse á las espesuras del territo-
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rio de los Vácceos. Estas fueron muchas veces 
las campañas pompeyanas. 

¿Cómo conoceremos el carácter de Sertório? 
Mitrídates del Ponto envió embajadores á este 

.general pidiéndole su alianza, y respondió Sertó
rio «Que no consentiría que Mitrídates ni otro 
bárbaro alguno pusiese el pié en los dominios de 
Roma.» Y fundó la Universidad de Huésca. 

¿Cómo terminó la Gnerra de Sertório? 
Cómo otras. Pérpenna ansiaba un poder que 

no podía sobrellevar, y con el objeto de deshacer
se de un rival foi?midable asesinó á Sertório en 
un festín; pero apenas tomó el mándo de las tro
pas, Pompeyo cayó ..sobre él y el asesino perdió 
la vida y la bata lia. 
;i ¿Cómo conoceremos el carácter de Pompeyo? 

Este generál no qniso leér las cartas que halló 
en él equipage de Sertório, que comprometían á 
personas de importancia, diciendo; «Queá los 
malos debía darse; tiempo para que se arrepintie
sen y enmendasen.» Inmediatamente se apoderó 
de Ósea, Valencia y Tuscía y pacificó la España 
sin mas resistencia quelas memorables de Uxama 
y Calagurris. Se alió con los Váscones, cuya ca
pital Pópelo conservó el derecho de gobernarse. 
Erigió en el Pirínéo un monumento á sus 900 ba
tallas ganadas de los Alpes á las columnas de 
Hércules. No triunfó de los sertorianos. 
-•lonoKi Bllsifid Bteo y ,80'i9diJ!93 «oí sb bfibub 
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LECCION XII. 

¿Qué fué la España durante el Império roma
no?^ 

La sumisión de España á Roma acaeció en 
tiempo de Augusto y forma una Era, ó Epoca, que 
es 38 años anterior á la Cristiana. César habia 
sometido la Lusitánia, obligando á los habitantes 
de la Selva Herminia á descender á los llanos. 
Venció á los Caláicos y volvió á Roma cargado 
de despojos con los que pagó 10,000 talentos 
que debia para adeudarse de nuevo. 

¿Fuéron éstos los últimos hechos de armas? 
La España fué teatro de inmensos aconteci

mientos: en élla estaba Pompeyo cuando César 
queria apoderarse de Roma y vino este general 
á Iberia diciendo de su contrario: «Voy á pelear 
con un ejército sin general; después pelearé con 
un general sin ejército.» Afránio y Petreyo man
daban en la Península 60,000 hombres y apesar 
de ésto no pudieron salir de la defensiva, güa-
recidos por el Sicoris que los separaba de Cé
sar; éste abrió nuevo cauce al rio, cerca de Lé
rida, le pasó y obligó al enemigo á retirarse: 
rodeada mas tarde esta hueste, en los desfilade
ros entre los Ilérgetes y los Sedetanos, capituló 
y se disolvió. 

¿La suerte del Imperio se decidió en España? 
Terminó en España la contienda de César y 

los pompeyanos. La Península Ulterior fué inva
dida inmediatamente; pueblos y tropas procla-
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marón á César; Varron que mandaba la Provin
cia tuvo que acogerse á la clemencia del vence
dor. Dada la batalla de Farsália el año 48, de
gollado Pompeyo en Egipto, habiendo marcha
do, Cásio al Ponto, Catón en busca de sus ami
gos y Escipión y Labieno al Africa, los Hijos de 
Pompeyo vinieron á España donde formaron un 
poderoso ejército. 

¿Qué suerte fué la de estas tropas? 
Perecieron en la Batalla de Munda. Pelearon 

los españoles con tanto valor que César tuvo 
que entrar repetidas veces por sus fdas gritan
do: «¿Dejaréis á vuestro general, que ha enve-
gecido peleándo con vosotros en manos de dos 
niños?» Estas palabras impedían que huyesen 
los cesarianos pero no les hacian tomar la ofen
siva. César envió un destacamento á insultar al 
campamento enemigo y Labieno despachó tro
pas para rechazar á su adversario. César, por 
uno de sus arranques espontáneos exclamó: 
«La victoria es nuestra, que el enemigo huye.» 
Y así se decidió ésta tenaz jornada: 30,000 pom-
peyanos quedaron en el campo con Labieno su 
generál. César decia «Que en todas partes habia 
peleado para vencer, pero en Munda para salvar 
la vida.» 
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LECCION XIII. 

¿Qué hizo Augusto en España? 
Sometió los Cántabros acompañado de Agripa, 

colocó su campamento en Segísana, ciudad de 
los Vácceos y penetró en Cantabria con un ejér
cito dividido en tres cuerpos al mismo tiempo 
que la escuadra impedia la huida por el mar. 
Fueron, pues, vencidos los de Cantabria en Béli
ca y los restos cercados y muertos por el ham
bre en las fragosidades del Monte Vínnio. Los 
Astúres, derrotados junto al Esla, se sometieron 
con la ciudad de Láncia en la cual se hablan en
cerrado. No se encuentran vestigios de la domi
nación romana desde las Montañas de Santander 
hasta los límites del Reino de Aragón. 

¿Que Bárbaros entraron en España caido ê  
Império Romano? 

Constante hijo de Constantino, soldado de for
tuna de los Normandos, quiso someter toda la Es
paña y la entregó al gobernador .Geroncio: éste, 
lleno de ambición, pero también de sospecha, se 
sublevó y confirió la Púrpura á íun tal Máximo 
el año 409. Los españoles, así que se apercibie
ron de lo que pasaba y no queriendo ser juguete 
de un miserable, se pusieron sobre las armas. 
Los Suévos, Vándalos y Alános que hacían á la 
sazón estragos en la Galia, ó por la propia codi
cia, ó llamados por Geroncio, salvaron el Pi r i 
neo, expulsaron' al bárbaro y se repartieron el 
país, principalmente las florecientes ciudades de 
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Mérida, Córdoba, Sevilla y Tarragona. (Sortes 
barbaricae.) 

¿Cómo fué el reparto general? 
La Galicia tocó á los Suévos, Portugal con 

Cartagena á los Alanos; los Silingos, que son una 
familia corta unida á los Vándalos, se establecie
ron con éstos en la Bética, ó Vandalúsia. Los es
pañoles recibían sobre los Santos Evangélios un 
juramento á los invasores: éstos prometían tratar 
á nuestras gentes con justicia. La dominación 
bárbara pareció á los españoles una fortuna tras 
la sabia opresión de los romanos. 

¿Qué fin tuvo este triste episóclio? 
Constantino llamó á los Alemanes y Francos 

para combatir á Geroncio, pero antes Geroncio 
habia derrotado y muerto á Constante y sitiaba 
á Arlés. Constancio, ministro del Emperador 
Honorio, sobrevino de Italia para des t ru i rá en
trambos usurpadores que se aterraron con este 
suceso. Geroncio, abandonado por sus tropas, se 
dió á l a fuga, pero acometido por una tropa de 
esclavos en una casa, por consejo de su esposa 
Notíquia, dió la muerte á ésta y sela dió él á sí 
mismo. Máximo fué al pronto restablecido en el 
trono por los Bárbaros; luego fué entregado á 
Honorio y poco mas tarde degollado. 
.fiííffl'il» H'U 'VIllO?,. i ro i j i . - . lKj J " , J i ' i •. ? i . u liU vi,! 
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LECCION XIV. 

¿Qué fué el Reino délos Suévos en Galicia? 
Un principio de civilización importante. Los 

Suévos establecidos en Galicia cuénlan nueve 
monarcas desde el 411 al 583. 

¿Qué monarcas son éstos? 
Hermeríco sostuvo dos tenaces guerras; la 

primera contra los Galaicos y la segunda contra 
los Vándalos mandados por Gunderíco. Enfermó 
por espacio de 7 años y dejó él gobierno á su 
hijo Rechila, quién llevó el poder de los Suévos 
á la ma.vor altura, triunfando de los Romanos y 
de los Godos, destruyendo las tropas del latino 
Andevóto y conquistando á Mérida y Sevilla. 

¿Qué suceso llama la atención en estos dias? 
Requiário se convirtió al Catolicismo y casó 

con una hija de Teodoredo Rey de los Godos: 
sometió los Váscónes, Cesaraugustános y Tarra
conenses como muchos distritos que su padre 
habia cedido á los Romanos; pero Teodoríco le 
destrozó en la batalla de Astorga. Herido y pri
sionero del godo, Requiário murió á manos del 
vencedor. 

¿Qué reyes Suevos hay en su segunda época? 
Maldras se propuso restaurar el Reino tan 

malparado en el reinado anterior, pero, dividi
dos sus subditos, unos proclamaron á Franlánes 
y ótros siguieron su partido, y muerto Frantánes, 
se declararon todos en favor de Remismúndo. 
Maldrás fué asesinado. Durante el reinado de 



Frumário Retótetóúrufa rió ce^y dd hacer la guer
ra con tan corta buena fortuna como su Rey. 

¿Quiénes son los últimos monarcas suévos? 
Remismúndo', Teodotniro, Miro y Eburíco. E l 

primero al cabo ocupó el trono que tanto habia 
deseado para realizar dos empresas; tratarla paz 
con los Galaicos y los Godos y llevar sus armas 
contra los Alanos hasta Coímbra y Lisboa. Aquí 
se encuentra un periodo de cerca de un siglo 
(470-559) en el cual nada se dice de la Monar
quía suévica. acaso sumida en la anarquía. 

¿Cómo se restabfece la Historia? 
Con la elección de Teodomiro que generalizó 

el cristianismo y reunió el primer Concilio Bra-
carense, arruinando el arrianismo. Miro convo
có el 3.° Bracarense, estuvo en el céreo de Se
villa con Leovigildo contra San Hermenegildo y 
pereció en él. Eburíco fue muy pronto destro
nado por el caudillo llamado Andéca que casócon 
Sisegúncia vuida del Rey Miro, pero Andéca fué 
destronado por el godo Leovigildo, que en 58o 
unió la Monarquía de los Suévos á la Gótica. 
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LECCION XV. 
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^ ¿Qué fué de los Vándalos de la Bélica? 

Por los años de 427 el Conde Bonifacio,Prefec
to de África, fué injuslamente acusado anle Va-
lenliniano 3.° como traidor a su patria. El Conde, 
lastimado en su honra, llamó al vándalo Gense-
ríco ofreciéndole la Vlaurilania, é inmediatamente 
pasaron el Estrecho SO,000 vándalos, que inun
daron el África, expulsaron á los Romanos y al 
mismo Bonifacio. Reinaron 108 años hasta que 
Belisario, Prefecto de Justiniano el Emperador, 
los domino. 

¿Quién fué el primer Rey Godo de España? 
La Dinastía de los Ámalos Baltas comenzó en 

410 con Ataúlfo. Alaríco, Gefe de los Visigodos 
que destruyeron á Roma, murió antes de realizar 
su deséo de pasar al Africa, terminado el Sáco 
de Roma, y los Godos eligieron por su caudillo á 
Ataúlfo, cuñado de Alaríco. Era hombre de espe-
riencia, y aliado con el Império sometió la Italia, 
ocupó á Narbona, Tolosa y Burdéos y el país 
comprendido entre Marsella y el Océano. 

¿Por qué Ataúlfo vino á España? 
Casó con Placídia hija del Emperador Teodosio 

y de Galla, que habia manifestado extraordi
nario valor en el desastre de Roma. E l matrimo
nio se verificó antes que los Godos traspusiesen 
los Alpes: cincuenta mancebos de escogida her
mosura, llevaron en ésta fiesta cincuenta bande
jas recargadas de o r o y piedras preciosas míen-
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tras Átalo dirigía el Coro qüe entonaba himnos 
en honor de los esposos. Honorio, emperador de 
Occidente, exigió de Ataúlfo que Placídia fuera 
devuelta y el Godo, que no podia acceder á seme-
jánle pretensión, rompió con el Imperio. Perse
guido Ataúlfo por los imperiales, se lanzó al otro 
lado del Pirinéo y se apoderó de Barcelona. A los 
cinco años de reinado Sigeríco, hermano de Sáro 
enemigo del monarca, asesinó á ésle en 415. En 
tiempo de Ataúlfo no se hizo la guerra á los Ro
manos ni á Hermeríco rey de los Suevos ni á 
Gunderíco monarca délos Vándalos. 

¿Como reinó Sigeríco? 
Había subido sangrientamente al trono y así 

quiso también mandar: le eligieron los Godos por 
que se habia distinguido en el Saco de Roma y 
respondió á su llamamiento degollando los seis 
hijos de Ataúlfo aun arrancándoles de los brazos 
del venera ble Obispo Sigesario. La orgullosa Pla
cídia, despedida de España, se vió obligada á ca
minar á pié doce millas delante del caballo del 
asesino de su mismo esposo rodeada de una in
solente turba de esclavos. E l pueblo español 
viendo tales y tantas inhumanidades quitó la vida 
á Sigerico á los siete dias de reinado. 
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LECCION XVI. 

¿Qué reinado fué el de Wália? 
Uno de los mas notables de la Corona cólica. 

Fué bien recibido por que era enemigo del nom
bre romano y un caudillo conocido y temido del 
Imperio occidenlál. No pudo pasar al Africa a 
«? segurar sus conquistas por que las tempestades 
le quitaron los médios, pero hizo alianza con el 
Oriente, entregó á Placídia al Occidente y trató 
con Honorio pelear á favor de Roma, si bien é l 
al cabo procuraba por su corona. Dió rehénes á 
condición de obtener 600.000 fanegas de trigo y 
un território para sus guerreros. Exterminó en la 
Bética á los Silingos, redujo los Alanos á la L u -
sitánia y encerró á los Suevos en Galicia con no 
pocos de los Vándalos. Por estas victorias triunfó 
en el Capitólio y recibió la Aquilánia con la Ciu
dad de Tolosa para fijar su residencia. Murió en 
419. 

¿Cómo reinó Teodorído el 1 .*? 
Por espacio de treinta años consolidó y dilató 

el poder visigodo. Asedió tenazmente á Tolosa y 
á Narbona. E l Conde Litório, General del Occi 
dente estrechó á los Godos poniendo sitio á Toló-
sa; entónces Teodoríco envió varios prelados para 
disuadir al Conde de su propósito: obstinado éste, 
visitó el Godo penitentemente todas las¡,Iglesias 
de la población, y acometiendo en seguida á los 
sitiadores les hizo pedazos. Litório. abandonado 
á los ultrages de la muchedumbre, al fin fué se-
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pultado en un calabozo. Teodoricó pudo en esta 
ocasión llevar su Imperio hasta el Ródano pero 
prefirió la paz. 

¿Cuál es el hecho mas notable de Teodo
ricó i.0? 

Habia casado dos de sus hijas con los primojíé-
nitos de los reyes vándalo y suévo, y úna de éllas 
volvió de la Bélica á la casa paterna horrible
mente mutilada por simples sospechas de que 
habia intentado envenenar á un hijo de Genseríco. 
Teodoríco armó su ejército y Genseríco invitó á 
Atila, Gefe de los Hunnos á invadir la Galia. 

¿Qué contienda nació de aqui? 
La Batalla de los Campos Cataláunicos, en que 

pelearon tres mundos; el asiático, el germánico 
y el romano. Roma llevaba los Visigodos, Létos, 
Armóricos, Galos, Brenos, Sajones, Borgoñones, 
Sármalas, Alanos, Sálios y Ripuarios; con Atila 
formaban los viejos Fráncos, Boiós, Hérulos, Tu-
ringios, Hunnos, Gépidos y Ostrogodos. La Ba
talla fué disputada con poca pericia militar pero 
con indecible tesón. Ciento cincuenta mil cadá
veres quedaron en el campo, entre éllos el de 
Teodoríco que habia peleado ai frente de sus 
tropas. Aécio, general de las Gallas vió de mas 
lejos el hecho de armas, pero la familia húnnica 
dejo de existir. Ésta fué la sola vez en que se vió 
temblar de espanto á Atila, 
8Í&lB9í|j B'fd &fiÍM)i -iir.iK'tlíiolili'ií: oi.(ú> !í> 
*ol í: •«hnnp;- lia mHi;,iKi(i;K)f; 7 .iiobíiidof! gj &fa 
obnin.hni.ili. . u n c u ! . - i \ Ü \ ) - > Í \ ftstd 8»! 8 9 t o h Á 
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LECCION XVII. 

¿Qué historia es la de Torismundo? 
Cuando se disponía á vengar la muerte de su 

padre le dijo Aécio el General de las Gálias: 
«Son muchos los recursos con que cuéntan los 
Huimos todavia, y miéntras que peléas aquí tu 
hermano vá á disputarte la corona de España.» 
Y al mismo tiempo decía á Atila: «No has hecho 
perecer sino una mínima parte de los Godos; ma
ñana te harán la guerra en tanto núméro que te 
cortarán la retirada.» Con esto recibió 10,000 
monedas de oro de cada uno de los aconsejados 
y Torismundo volvió á España en donde murió 
á manos de sus hermanos. 

¿Cómo reinó Teodorico 2.°? 
E l venerable Obispo Apolináno nos ha dejado 

el retrato de este Rey al nVismo tiempo que un 
cuadro de las costumbres godas. «Este Príncipe 
fué colmado por Dios de tantos dones que la 
misma envidia no puede negarle los elogiosl Le 
caen los cabellos sobre la frente como una saba
nilla redonda. Tiene las cejas espesas, largas las 
pestañas, la nariz graciosamente aguileña; delga
dos los labios, pequeña la boca, blancos y muy 
iguales los dientes: la tez blanca, sonrosadas las 
mejillas, la espalda áncha, delgado el talle, vigo
roso el muslo, nerviosa la pierna y el pié es
trecho.» 

¿Y qué se dice de sus costumbres? 
«Sale antes de despuntar el dia con comitiva 
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escasa p a r a asistir á las asarabléas de los sacer
dotes: ora en voz baja con mucha exactitud, y 
más que por religión por costumbre. E l Conde 
Escudero permanece detrás de la silla; éntran las 
guárdias, vestidas de pieles, y se mantienen á 
distancia, fuera de las cortinas y dentro de las 
balaustradas. Llegan los enviados de las nacio
nes; el Rey escucha atentamente y responde con 
brevedad. Inspecciona los tesoros y las caballe
rizas, y si se prepara una partida de caza la fle
cha del arco del Rey se engaña menos que los 
ojos que la dirigen.» 

¿Y en el orden de familia? 
«Las comidas son sencillas, la conversación 

grave; la elocuencia griega, la abundancia gala, 
la prontitúd italiana, el orden régio se hallan 
allí. Se ven en aquella Corte, el sajón de ojos 
azules, el viejo sicambro rapado después de la 
derrota, el hérulo de mejillas verdes como el 
Océano, el elevado borgoñón.» 

¿Y qué se observa, sin embargo? 
Este hombre subió al trono asesinando á su 

hermano y él murió asesinado por Euríco; un 
hombre que siempre se mostró noble, humano y 
amigo de la justicia miéntras reinó. Como tan 
dado á ejercicios corporales de agilidad, propu
so varias expediciones especiales; como guerre
ro entró en Braga y mató á Requiário. Mandó 
hacer l a primera Colección de leyes visigodas. 

'VndííiüjéíO-) gus fih rúb o?, oup Y i 
tiviümoo noo cil¡ la iHhw(\, 'ih oh wiaa 9lr.8» 
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LECCION XVIII. 
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¿Qllé juicio formaremos de Euríco? 
Fué el mas podero&o príncipe de los Visigo

dos pero de malas costumbres. Envió á los Os
trogodos sobre Bizancio y se propuso avasallar 
toda la región que Roma había poseído en la Ca
lía y la España. Sí se exceptúa la Auvérnia, 
que a las órdenes de Ecdício, hijo del Empera
dor Ávito se defendió fuertemente, ninguna re
sistencia opusieron las provincias del Sur del 
Loira y del Oéste del Ródano. Cuando Odoácro 
entró en Roma Euríco sometió toda la Península 
ibérica, menos la Galicia, y se hizo dueño de la 
Provenza. Odoácro en un arranque de autori
dad confirmó á Euríco en la posesión de lo con
quistado. 

¿Qué hechos ennegrecen la memória de Euríco? 
La mala conducta que empleó con los Prela

dos, y la violencia y fuerza que usó después: 
mató muchos y dejando las sagradas sedes va
cantes, encendió la pública indignación. Euríco 
mandó escribir las Leyes góticas, que hasta en
tóneos esta familia se habia gobernado á lo ger
mánico por los usos y tradiciones. E l Código de 
Tolosa, que confeccionó, comprende pocas leyes 
civiles y es una compilación de Derecho crimí-
nál. Dice «Quw en limar de la venganza la ley 
debe procurar la compensación.» Con este Rey 
puede decirse que acabó la dominación romana 
en España después de siete siglos. 



pe • . 

. I I I ^ 0 1 0 0 3 J 
¿Qué crítica alcanza el gobierno de Alaríco? 
No fué enérgico pero sí bondadoso: con la 

prudencia del Monarca los Prelados volvieron á 
sus Diócesis y pudieron reunirse en Synodos. 
Una comisión de personas ilustres congregada 
en Adúra recibió el encargo de recoger aquellas 
leyes romanas que pudieran acomodarse á las 
costumbres de los Visigodos y forraár con éllas 
un Breviário que fuese sancionado por una 
asambléa de la Nobleza y del Clero. Y se prac
ticó así. 

¿Qué acontecía á la sazón en la Francia? 
E l gobierno del gran Clóvis, ó Clodovéo, co

mo que ya era católico, se llevaba las volunta
des de los españoles, de suyo amantes de los 
intereses morales, que deseaban acabar de una 
vez con la nécia allivéz de la heregía de Arrio 
que habían importado los Godos. La guerra se 
declaró, las armas españolas y francesas se cru
zaron en Vouillé, cerca de Poitiers: pelearon los 
ejércitos y aun los Monarcas cuerpo á cuerpo, 
venciendo el gran Clóvis á su adversario. Esta 
victoria es tan francesa como española. 

¿Qué Reyes reinaron en España en el siglo 5.7 
Ataúlfo, Sigeríco, Walía; Teodoríco 1.°, To-

rismúndo, Teodoríco 2.°, Euríco y Alaríco. In
fluyó en España el Imperio Occidental. 



41 

LECCION XIX. 
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¿Qué Reyes godos cuenta el siglo 6.7 
Gesaleíco, A malárico, Teúdis ó Teudia; Teu-

disélo ó Teodecisilo: Agíla, Atanagildo, Liúva, 
Leovúnldo y Recarédo. Influyó en España el 
Império Oriental. 

¿Por qué subió al trono Gesaleico? 
Se apoderó de una herencia, que no le perte

necía, con perjuicio de Araalarico, legítimo su
cesor, que sólo contaba cinco años. Toodoríco 
Rey de los Ostrogodos de Italia, quiso sostener 
la autoridad de su nieto, é íbbas, general del 
Império, venció al hijo de Clóvis en Arlés, y á los 
Rorgoñones; y los países desde el Ródano al Pi r i -
néo le reconocieron por Monarca, y en su nom
bre á Amalaríco. Gesaleico, destruido en Rarce-
lona, buscó su salvación en Africa. 

¿Fué amable la conducta de Amalaríco? 
A los 24 años casó con Clotilde, hija de Ció-

vis, la cual hoy veneramos en los altares. Por 
espacio de varios años sufrió esta Santa los ma
los tratamientos de su esposo que era arriano; 
pero haciéndose intolerable la ira del Roy, la 
Reina envió á su hermano Childeríco de Fran
cia un lienzo empapado en la sangre de su ca
beza. Childeríco vino con un ejército sobre Nar-
bona y venció y quitó la vida á Amalaríco. Aquí 
acaban, la Corona electiva en España y la Di 
nastía de los Ámalos Ráltas. (531.) 

¿Cómo subió al trono Teúdis? 



Habia sirio tutor riel último Rey y Gobernador 
del Héinn; proteídó los principios, concedió gran
des privilegios á los (¡odps, trasladó la Corte de 
Narbóna á Barcelona y echo á los Francos de 
España, de la cual no querían salir. De vuélla 
de una excursión contra Céuta fué asesinado. 
Los Francos levantaron el sitio de Zaragoza en 
cuanto se les otorgó la túnica de San Vicente, 
Patrón de la ciudad. 

¿Qué memória ha dejado Teodegísilo? 
Era sobrino de Totíla el Ostrogodo y ocupó 

el trono aun siendo extrangero, pero fueron tales 
sus hachos, que la misma Grandeza formó una 
Liga para poner término a tanto mal. Y lo con
siguió. 

¿Quién sucedió á Teodegísilo? 
Agíía, juzgado por únos como de gran carác

ter al frente de los Grandes y por ótros como 
negligente: en todo caso, los descontentos toba
ron por gefe á Atanagildo, quien favorecido por 
Justiniáno, Emperador de Constantinopla, des
truyó á Agíla en Córdoba. Los mismos partida
rios suyos quitaron la vida á éste desgraciado 
rey con lo que terminó la guerra civil . 

¿Qué se observa en la ¡Monarquía Goda? 
Que iba fundiendo en Lspaña el elemento go

do con el Hisnano-Uomano, pero no por la su
misión del hombre al hombre, sino con el prin
cipio de piedad y de justicia establecido por el 
Catolicismo. 

• 



43 

LECCION XX. 
gol) v e í í Í9 O?IJJ .Bfi'ri' jifiTT f»li lOÍ 'Bino' loD oflfih 
g j o í w e o a í l v «hli'"»n4im<»II '"ii-RfM-lL - cMá ¿Qué produjo la proclamación de Atanagildo? 

Que los imperiales, qne tanto le habían favo
recido, exigieron la recompensa, y Atanagildo 
les cedió varias plazas fuertes, lo que ocasionó 
otra guerra de 80 años. Las dos hijas del Rey 
ocuparon el trono; Gosvínda casó con Chilperi-
co Rey de Soissons; Brunequilda con Sigeberto 
Rey de la Austrásia. 

¿Quién era Liúva antes de su proclamación? 
Gobernador de la Gália gótica y hombre sin 

ambición, antes bien generoso y benigno. Por 
razones de política, ó de necesidad, asoció á su 
gobierno á su hermano Leovigildo, y él marchó 
al país de su antigua gobernación, es decir, á la 
Septimania ó Galla gótica. 

¿Cómo gobernó Leovigildo? 
Este es un reinado de graves acontecimientos. 

En los anteriores, los Emperadores griegos ha
bían entrado en diversos territorios españoles; 
los Suevos sacudieron el yugo del vasallage y 
los Cántabros y Vascongados no querían ni grie
gos ni godos. Leovigildo arrojó á los Bizantinos 
de muchas plazas y de Córdoba, limitó la auto
ridad de los señores y dió explendor á la autori
dad reál. Tan económico como denodado, se de
dicó á arreglar la Hacienda y á remediar los 
defectos del sistema godo: restableció la disci
plina y se impuso á los Montañeses. 

¿Qué causa alteró la paz de este reinado? 
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De su primera esposa Teodósia, hija de Seve-
riano Gobernador de Carlaííena, tuvo el Rey dos 
hijos llamados Herméneííildo y Recaredo. La 
piadosa madre, hermana de San Leandro, San 
Isidoro, San Fulgencio y Sania Florentina, ense
ñó á sus hijos la doctrina católica; la segunda 
esposa del Rey fué Gosvínda, viuda de Atana-
gildo. arriana orgullosa é iracunda. 

¿Qué consecuencias produjo este dualismo? 
España por Ta claridad del talento y la subli-

mi 'ad natural del sentimiento de sus hijos no 
puede satisfacerle con la impostura: los solos 
¡nlcreses materiales.no hacen la felicidad dé las 
gantes de est-1 suelo en que la profundidad del 
juicio mn?-ál impera tanto, y la Nación estaba al 
lado del que se conformaba con estas condicio
nes. Ingúnda, hija de la Reina Bruneálta, espo
sa de Hermenegildo, sufría un constante marti
rio, que la causaba GOsvinda solo por ser ca
tólica. Admirado Hermenegildo de la virtud de 
su esposa, dedujo que la doctrina que tan pro
digiosos efectos producía debía ser una grande 
verdad: estudió pues esta verdad y quedó mara
villado. Hermenegildo abrió sus ojos. 

. i i . . .« j . ' „ 3. . w ü i^ ! iíi 
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LECCION XXI. 

¿Qué determinó Leovigíldo acerca de su pri
mogénito? 

Le señaló la Ciudad de Sevilla para que vivie
se en élla, y enlónces Hermenegildo lejos del 
ruido de la Corte buscó la instrucción y los con
sejos de su lío San Leandro, Obispo de aquella 
Sede. Los españoles se agruparon en derredor del 
primogénito de su Rey y los Suevos, Griegos, 
Vascones y Francos le ofrecieron estrecha alianza. 

¿Qué partido tomó el Rey? 
Compró á los Griegos, formó el ejército, dió 

la batalla, entró en Sevilla y aprisionó á su hijo 
intentando volverle al arrianismo. Inútiles todos 
estos medios, Hermenegildo fué desterrado á Va
lencia y después á Tarragona en donde le corta
ron la cabeza en la tiniebla de un calabozo. San 
Hermenegildo no hizo resistencia con las armas 
numerosas que tenia á su disposición, ya por no 
causar en la guerra la muerte de su padre, ó ya 
por no convertir á su padre en causa de la muerte 
de su hijo. 

¿Abrazó el catolicismo Leovigíldo? 
Dió un ejemplo terrible: ordenó á San Leandro 

que instruyese á Recaredo en la Religión Católica 
y él murió en la heregía, después de haber per
seguido tenazmente á los protectores de su pri
mogénito. En lo demás, sometió á los Suevos, 
hizo la guerra á los Cántabros y Vascongados 
destruyendo á Vitoria: muchos huyeron á la 
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Aquitánia con b que dieron origen al Ducado de 
Gascuña en 602. 

¿Quién sucedió á Leovigildo? 
M célebre Recaredo: la virtud de Ingunda 

convirtió á Hermeneírildo y la sangre de este 
mártir á Recaredo. En menos de dos años el Rey 
y la Nación abrieron los ojos á la verdad. A in
vitación del monarca se congrego el Concilio 3.° 
de Toledo, en el cual Recaredo, abjurado el 
arrianismo, se convirtió al Catolicismo y declaró 
esta doctrina la Religión del Estado. Había gran 
predisposición en todos los españoles para este 
efecto. 

¿En qué se fundaba? 
La predicación de los Prelados habia alcanzado 

conversiones maravillosas y se hablan presencia
do 18 años antes los milagros de San Martin 
Obispo que convirtieron á los Suevos. También 
se estaba viendo como las fuentes bautismales de 
Oseta, en la Bélica, se llenaban naturalmente de 
agua todos los años la víspera de Pascua de Re
surrección, y como el sublime de la Iglesia es el 
cierto que conviene al hombre, ya por la excel-
sitúd, ya por ser el único que resuelve todo pro
blema. Así se labró la Unidad española política y 
religiosa, y así terminó para eterna memoria eí 
Siglo sexto, 
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¿Qué monarcas godos cuenta el Siglo 7:7 
Liúva 2,° Witenco, Gunderaáro; Sisebúlo, 

Recaredo 2." Suinlíla, Sisenándo, Chintíla.Túlga; 
Chindasvínto. Recesvínto, Wámba, Ervíg¡o,Egí-
za.Wüíza y Rodrigo, primer rey que usó el pre-
nombre Don. 

¿Qué juzgaremos de los tres Reyes primeros? 
En Liúva floreciéronlas costumbres de su pa

dre, pero á los 18 meses murió á manos del 
arriano Wileríco. E l usurpador, en donde quiera 
que puso la mano todo fué desgracias y reveses, 
por lo que los españoles acabaron con el asesino 
de Liúva en medio del ruido de un festín. Gun-
demáro ejercitó su valor contra los Griegos y 
Vascones que por Cantabria y Navarra hacían 
espanlables excursiones. 

¿Cómo llevó el cetro Sisebuto? 
Se hizo célebre como principe, como guerrero, 

y lo que es mas, como literato. Escribió la vida 
de San Didiero, gran número de cartas y una 
Composición en exámetros sobre los Eclipses de 
ja Luna. San Isidoro de Sevilla le dedicó el 
«Libro de Natura rerum.» Sofocó los lavanta-
mientos de las provincias del norte é impidió 
nuevas invasiones. Los judíos que existían en Es
paña fueron obligados al bautismo con penas 
severas, apesár de lo acordado por el Concilio de 
Toledo. 
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¿Qué expone la historia de los cinco reinados 
siguientes? 

Recaredo 2o vivió muy pocos meses; Suinlíla 
puede ser considerado como el primer Rey de 
toda España, y feliz, dicen, hubiera sido siempre 
si siempre hubiese guerreado; pero olvidó aque
lla máxima «Cuando te fálten enemigos te los 
darán tu propio descuido y confianza.» Derrota
dos y expulsados los Imperiales, después de 
haber sido coronado de laureles, porque en sus 
dias fue autónoma España, se entregó á toda cla
se de placeres. 

¿En que vino á parar el Gobierno? 
Teodora su esposa y su hermano Agila dispo

nían de los negocios públicos; dejo de convocar 
los Concilios de Toledo y asoció al poder á su 
hijo Ríciraero contra el parecer de todos los 
Grandes del Héino; es así como el agua detenida 
se corrompe. 

¿Cómo reinaron los sucesores? 
Sisenándo vivió pacíficamente; Chintíla reinó 

con el consejo del Concilio, y Túlga, aun con ser 
hijo de Chintíla, hubo de dejar el trono á Chin-
dasvínto que excluyó al clero de todo asunto se
glar, y cargó su pesado brazo sobre la Nóbleza 
hasta privarla del voto para la elección de mo
narca en su caso. No pudo hacerse superior á la 
resistencia que encontró y se retiró ele los ué-
gócios. 
p 
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LECCION XXIII. 
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¿Qué son en la Historia los Concilios de Tole -
cío? 

Las costumbres de los Germanos se hablan 
acomodado á la administración romana, la len
gua goda era desconocida en España, que toda 
hablaba el latin como se ve en los Códigos. Los 
Reyes mandaban los ejércitos, acuñaban la mo
neda, conferian los empleos y convocaban los 
Concilios. Destruido el gentilismo, el Estado 
eclesiástico fundó la nacionalidad española. 

¿Cómo comenzaron estas asambléas? 
Cuando los Suevos y otros bárbaros ensan

grentaban los campos, diez Obispos reunidos en 
Santa Maria de Braga en 411 decían por boca 
del piadoso Abád Pauvaciano. «Ya véis como 
los bárbaros devastan nuestra patria: échan aba
jo los templos, degüellan á los servidóres de 
Cristo, profanan la memoria de los Santos, los 
huesos de los muertos; quebrantan las fuerzas 
del Império y hacen con todo lo que el viento 
con las hébras ténues de paja. En el momento 
que esta plaga pesa sobre vuestras cabezas he 
querido congregaros á fin de que cada uno de 
nosotros y todos juntos busquemos un remedio á 
la calamidad común .de la Iglesia.» Repitieron 
todos el Símbolo de la Fé con la esperanza de ser 
sencillamente constantes ante el inminente mar
tirio. 
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¿Qué efecto produjo esta sublime Congrega

ción? 
Con tal admirable proceder, libre el Clero de 

los desordenes de la época logró y alcanzó el 
grande ascendiente de la virtud y ia jverdadera 
ciencia, por que, aun civilmente hablando, era 
infinitamente mas ilustrado que los gobernante^ 
los aristócratas y los guerreros. Por eso intervi
no en los asuntos del Reino y se congregó con 
tanla frecuencia que se conocen 15 Concilios 
desde Recaredo hasta Witiza, celebrados todos 
en Toledo. La disipación es ignorante; la virtúd 
y la ciencia exigen la tranquilidad del espíritu. 

¿Cómo se celebraron los 18 Concilios toleda
nos? 

¿Tomaban asiento por antigüedad los Arzo
bispos de Toledo, Mérida, Sevilla, Braga, Tarra
gona y Narbona con los demás Obispos y Aba
des. Déspues de confirmados el Dognia y Disci
plina, asunto principal, eran admilidos los altos 
empleados de Palacio, los Duques y Condes de 
las Provincias, los Jueces y Nobles que con su 
presencia daban validéz á las deliberaciones en 
la parte relaliva al Estado. En aquellas Asamblé-
as generales se templaba la índole feroz de aque
llos tiempos con la prudencia y mansedumbre 
del Catolicismo: se enseñaba á los Grandes á no 
enaltecerse demasiado y al vulgo á sér obediente 
al principio de justicia. De aquí nació la auto
nomía española sin el yugo del Oriente ni del 
Occidente. 

- T i n n T)Tn;,i í imíii h o u n ; « ' í l n i ^ n o o Qhísmsúll 'nm 
. o r n j 
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LECCION XXIV. 
. 

¿Cómo reinó Rece.^vínto? 
Dió cima á la empresa de coleccionar y tra

ducir las leyes de l^s Visigodos en once libros 
que fueron sancionados por la Asamblea de los 
Próceros: el origen de este Código es teutónico 
y las adiciones romanas: su objeto es dar uni
dad á la Nación. Entóneos había en España tan
tos Ducados como Metrópolis ó Provincias, que 
eran Cartagena, Bética, Lusitánia, Galia, Tarra
gona y la Septimánia: las Capitales, Toledo, 
Sevilla, Mérida, Braga, Zaragoza, Tarragona y 
Narbona. Los Duques se elegían entre todos los 
hombres no esclavos y la justicia se administra
ba en cada Distrito por el Conde, el Obispo y 
el Gárding, ó hacendado ó prócer. 

¿Cómo subió al trono Wamba? 
Rehusó tenazmente la corona que le ofrecie

ron cuando vivía retirado en sus paternos cam
pos: era varón de espíritu elevado y por lo mis
mo ni avaro ni ambicioso: aceptó el cetro por 
fuerza, prometiendo ser invariablemente justo, 
y le consagraron en Toledo. Apenas coronado, 
Hilderíco, Conde de ¡Nímes, sublevó los Godos 
de la Septimánia, y Paulo, el genera! de las tro
pas reales enviado á sofocar el alzamiento, se 
hizo proclamar soberano, comprando, además, 
las Provincias situadas entre el Ebro y el P i -
rinéo. 

¿Qué partido aceptó Wamba? 
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Defendió heróicaraente una corona aceptada 
con repugnancia; venció á los Gascones, sugetó 
á los rebeldes, avasalló la Cataluña y ganó la 
Septimánia Narbona y Nímes. Irritados los mag
nates, conspiraron tenazmente. Ardobasto, des
terrado de Constantinopla, habia sido recibido 
benignamente en Toledo por Recesvinto y casó 
con una pariente de este Principe. Tuvo un hijo 
llamado Ervígio, el cual hizo circular la noticia 
que Ardobasto era hijo de San Hermenegildo, 
para alcanzar la popularidad que deseaba. Die
ron á Wámba un narcótico y durante el letargo 
del Monarca le vistieron de monge, le raparon 
el cabello y proclamaron á Erví^ío. Wámba, 
vuelto en sí, habló á todos con su magnanimi
dad acostumbrada, se alegró con su suerte y 
fué á profesar al Monastério de Pampliega, en 
el que fué monge ocho años. 

¿Qué fué de Ervígio? 
Le confirmó el Concilio, y él se hizo declarar 

inviolable con su muger é hijas, mediante que 
una vez revestido Wámba de hábito monástico, 
no podía reinar. Hizo proveér las vacantes ecle
siásticas y mandó que las viudas reales jamás 
contragesen segundas nupcias. 

. 

-iH lo r 6-tií¿f íé Q'ftm giíbiítfíis m o a m ' ñ mi-

inóiuiiW oJqeDfi oLii'ieq QUQ\, • 
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LECCION XXV. 
ÉHiiw Qh obfiñiíO fiRi[ij4r-no(] ÍDOOIJ te wbfijffistl 
o ^ h o í l noíl naiop u.sfiqqO nod ob oíicnnod y 

¿Qué juicio merece el reinado de Epíza? 
Subió al trono por que Ervigio no dejó hijos 

varones, por que estaba casado con una hija del 
último rey y por que era sobrino de Wamba. 
Después de haber jurado que no se dejaría lle
var nunca de la venganza fué confirmado por 
el Concilio 16." de Toledo. Procuró la concordia, 
restituyó bienes y honores á los parciales de su 
tio y terminó el Código visigodo; pero las turbu
lencias eran incesantes por efecto de la general 
depravación de las costumbres. 

¿Qué monarca fué Witiza? 
En sus primeros años un modelo de virtudes, 

después un impuro, y en los dias últimos de su 
reinado un hombre cruél y suspicaz. Autorizó 
los vicios con su ejemplo y con sus leyes apesár 
de los consejos de la Santa Sede; desmanteló las 
plazas fuertes excepto Toledo, León y Astorga, 
abriendo paso con ésto á las próximas invasiones 
de los Sarracenos. La Nación llegó á un estado 
deplorable. 

¿Quién fué el último rey godo de la primera 
época? 

Don Rodrigo, en cuyos dias aconteció la Pér
dida de España. Este Duque de Córdoba sacó 
ventaja á sus competidores y subió al trono 
expulsada la familia de Witiza; mas los hijos de 
este monarca temiendo que Don Rodrigo castiga
ra en éllos las iniquidades de su padre se pusie-
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ron en sálvo en Ceuta, donde se hallaba de Go
bernador el Conde Don Julián cuñado de Witiza 
y hermano de Don Oppas, á quien Don Rodrigo 
íiabia quitado las esperanzas de una desmandada 
ambición. 

¿Qué fué de los hijos de Witiza? 
Se veían mal por que todos eran pretendien

tes por todas partes; los descendientes de Leo-
vigildo, los de Recaredo, de Cliindasvinto, de 
Waraba y de Ervigio; sin embargo, fuéron re
cibidos benignamente en Africa y comenzaron á 
reclutar tropas. Reunidos en el Monte Calderino, 
cerca de Consuegra, habían resuelto reclamar la 
ayuda y servicio de los Árabes. 

¿Qué es la História de Florínda ó La Gaba? 
Rhabba en árabe significa «traición» y este 

relato no es más que una leyenda inventada por 
los orientales. Don Julián fué á buscar á Muza, 
Emir de Africa, ofreciendo entregar á Tánger y 
ayudar la conquista de España: Muza vio con 
gran placer esta propuesta. Vencida la primera re
sistencia de los Godos, Tarif-ben-Zeyáb, autori
zado por Muza, el conquistador del Almagréb, 
desembarcó en la Isla Verde con 12.000 guerre
ros escogidos. E l godo Teodomiro pidió socor
ros á D. Rodrigo que se puso en marcha con la 
Jlor de su caballería. E l árabe pegó fuego á sus 
naves, recibió mas gentes, y D. Rodrigo que ve
nía del país de los Vascones fué vencido en el 
Güadalete después de una peléa de ocho días. 
(711.) 

• 
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LECCION XXVI. 

¿Cómo juzgaron los Árabes la España? 
Decían «Que la España aventaja mucho á las 

regiones conocidas por que es la Siria por la sua
vidad del clima y la pureza del aire; el Yémen 
por la fecundidad del terr eno; la India por sus 
flores y aromas; el Hédjad por los productos de 
la tierra; el Catay por sus metales preciosos, y 
el Adén por sus puertos y sus costas. 

¿Qué conducta fué la de Taríf? 
Conociendo la idea de Muza que habia visto 

con demasiada alegría la cabeza de D. Rodrigo 
que le habían enviado, la envidia que dominaba 
á su general y lo importante que le era sacar 
partido de las circunstancias, dividió su ejér
cito en tres cuerpos y dirigió úno sobre Cór
doba, ótro sobre Málaga y el tercero sobre 
Toledo, favorecidos todos por los judíos que 
había en España. Esta última población conser
vó sus leyes, jueces y libre ejercicio de su cul
to, aunque sin publicidad; las demás pagaron el 
rescate de sus vidas. 

¿Cómo prosiguió está conquista? 
Halló Taríf en el Palacio de los godos inmen

sas riquezas y las 25 coronas llenas de pedrería 
de otros tantos monarcas con la celebrada mesa 
de esmeralda. Muza entró en España, forzó á 
Sevilla, Carmona y Mérida, y en Toledo desti
tuyó á Taríf y le cargó de cadenas. Abd-el-Azíd 
sometió la Andalucía y el territorio de Murcia, 
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pero no á Alicante, Lorca, Muía ni otras impor
tantes poblaciones. Taríf fué vuelto al mando 
por el Califa y los invasores se unieron con el 
tiempo en el norte de la Península. 

¿Cómo|enlentleremos los nombres árabes? 
Nu usan nombres de familia y se distinguen 

generalmenle por él de sus padres que añaden 
al suyo propio cun la palabra ben ó eben: Ben 
Abdelmelíc significa, hijo de Abdelmelíc: Abou 
significa poseedor, dueño ó inventor. Abou-1-
Kassén quiere decir dueño de la fama de este 
nombre. 

¿Qué significa la palábra musulmán? 
Islam denota fatalismo y el participio de sie-

lama es nioslémon; esto es, resignado: en vez de 
decir el vulgo moslémones decia musulmanes. 
Del mismo modo mumininos significa creyentes. 
Emir-al-múminim es el principe de los creyen
tes, y se decía Miramamolín. 

¿Qué sobrenombres son losmas comunes? 
Aiála quiere decir inconstaníe; Daldál, el tem

bloroso; A l Mést el embriagado; (de aqui mosto) 
Asfar el rubio; Al Seríf el ilustre; A l Ahméd el 
deseado. La lengua árabe, hija de la hebréa, 
es riquísima, y para ponderarla cuéntan los 
orientales que tienen 200 vocablos para llamar á 
la serpiente; 80 para la miél, 500 para el león y 
1000 para la espada: por esta razón hace versos 
con tanta facilidad, y por la que tiene para for
mar vocablos. 

• 
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LECCION XXVII. 
¿Qué gentes trajeron los árabes á España? 
Vinieron con los árabes las tribus berberiscas 

que jamás desmintieron su carácter africano, y 
respecto de las demás, la de Damasco se esta
bleció en Córdoba, la de Héims en Sevilla, la de 
Pérsia en Jeréz, la de Cólchide en Jaén, la de 
Palestina en Medina Sidónia y Algeciras; la de 
Yemen en Toledo, la de Irác-árábi en Granada y 
la de Egipto en Murcia y Lisbóa; así es como se 
encuentran en España monumentos de todas es
tas gentes sin acudir á suposiciones gratuitas. 

¿Qué épocas cuenta la dominación árabe? 
La primera, ó de los Emires, termina en la 

fundación del Califado de Córdoba por Abder-
rahmán á mediados del siglo 8.° y comprende 
14 emires ó gobernadores dependientes del Cali
fa de Damasco: sus principales provincias fue
ron Córdoba, Toledo, Mérida, Zaragoza y Nar-
bona. La época segunda acaba con la muerte de 
Alraanzór á fines del siglo décimo y la tercera 
con la expulsión de los árabes en 1492. 

¿Qué carácter tiene la dominación árabe? 
Esencialmente esthé'ico, ó puramente sensi-

bilista. En la Ciéncia se aviene mal con el peso 
de la recta razón; en el Arte, prohibida como 
le está la representación de la figura humana y 
del paisage, se limita al alicatado y laceádo. Él 
edificio árabe es chato y deprimido. 

¿En qué consiste el misterioso aspecto de todo 
lo árabe? 
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E l árabe lleva consigo un dualismo que se de
be estudiar cuidadosamente: es una magnifica 
zofra, ó cobertor, con una gran mancha en el 
centro. Su principio hebréo es admirable; su de
gradación por Mahoma es el colmo de la abyec
ción. Por este orientí¡lismo sin recto sentimiento 
de conciencia el árabe es cruél, extremado y 
vengativo. E l lujo de su porte suele seducir al 
mal crítico, y de las obras orientales hay que 
separar lo que tomaron de los griegos. 

¿Qué otras familias árabes llegaron á España? 
En el siglo onceno enlraron en la Península 

los Almorávides, llamados por los moslémones, 
pueblo inconéxo y anárquico que ocasionó in
numerables daños; y al acabar el siglo duodéci
mo llegaron los Almohades, ó unitarios, que se 
llamaron así en coniraposición á los Almorávi
des, como si pudiera haber unidad sin princi
pio fijo. Por último vinieron los Benimerines ó 
Semizenetas, que, como los anteriores, no tra
jeron otro objeto que la conquista y su material 
provecho. 

¿Qué división hizo de España el Califado de 
Córdoba? 

Manteniendo la Capilal del imperio Occiden-
tál en esta población, la fueron designadas como 
dependencias los Emiratos de Toledo, Mérida, 
Zaragoza, Valencia, Murcia y Granada. La toma 
de estas capitales por los católicos forma como 
los escalones del sólio que se construyó en Gra
nada. Cuanto mas poderoso el vencido mas gran
de es la victoria. 
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LECCION XXVIII. 

¿Qué contrasle se nota en la reconquista 
española? 

Contra el lujo oriental el sacrificio, contra el 
fausto de Córdoba la penitente f unilia replegada 
en Astúrias en donde eligió por Rey á Don Pelayo 
nieto de Chindasvinto. Tras los montes de tan 
venerable región se reunieron 6.000 españoles 
aprovechando la ocasión, pues El-Aór, general 
por el Califa Omár 2.°, se hallaba en la Galia 
narbonense. 

¿Cuál fué el primer hecho de armas? 
La batalla de Covadonga, que, como afirman 

los historiadores, no se explica por términos 
humanos. Los nuestros ocupaban la cima de la 
montaña que retorciéndose forma un pequeño 
valle de una sola y penosa salida. E l dia era se
reno, pero luego se cubrió el Cielo de nubes y 
poco después el agua caía á torrentes. Los ára
bes, no sólo no desalojaron á los nuestros, sinó 
que se despeñaban por las rocas diciendo que 
sus propias flechas se volvían contra éllos. A l 
salir amontonados por la boca del valle los isla
mitas con los troncos y piedras cayeron sobre 
éllos los guerreros de Don Pelayo é hicieron 
pedazos el ejército de El-Aór en 718. 

¿Qué resultados produjo esta victoria? 
El abandono por los árabes de la zona noroeste 

de España. Depuesto El-Aór, El-Samáh fué der
rotado en la Galia por el Duque de Aquitánia 
así como su sucesor Ambésa. Abou-Neza (Mu-
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nuza) ni Odáifa ni Aliatán ni Abdehrrámen, 
emires, lograron volver á los terrenos que ha
bían perdido. Don Pelcívo murió lleno de gloria 
en Cangas de Onís en 737 después de 19 años 
de monarca. 

¿Qué revés de Asturias cuenta el Siglo 8.°? 
D. Pelayo.ü . Favila, D. Alfonso 1.0 el Católico, 

D. Fruela hr; Aurelio, Silo, Mauregato; D. Ber-
mudo 1." el Diácono y D. Alfonso 2.° el Casto. 

¿Cómo reinó D. Favila? 
Era hijo de D. Pelayó y subió al trono por el 

sufragio de los Grandes para gobernar dos solos 
años. Yendo en caceria, según su costumbre, 
fué despedazado por un oso. 

¿Y D. Alfonso í f . el Católico? 
Fué yerno de D. Pelayo, casado con Ermi-

senda, y tuvo dos hijos, D. Fruela y Vimarano. 
Son sus hechos notables: La extensión que dió á 
sus dominios, pues comprendían la Galicia y 
Astúrias, todo el norte de Portugal, las Castillas 
hasta Segóvia y Ávila, Coruña del Conde y Lara: 
La organización que dió á todo su territorio: La 
protección que siempre dispensó á la doctrina 
católica y sus ministros: Los templos que edificó 
que son además un tesoro arqueológico. La ra-
pidéz de estas conquistas prueba la importan
cia de la victoria de Covadonga. Falleció en su 
corle de Canuas en 756. 

¿Qué manifiesta este estado de la reconquista? 
La abolición de las leyes de Witiza; la creación 

de los Condes gobernadores, el principio del habla 
llamada Romance con el dialecto Bable asturiano. 
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LECCION XXIX, 
• 

¿Qué reinado es el de D. Fruela el 1.7 
Siguió la senda de su padre y sólo en una 

ocasión pudo más que su deber la perjudiciál 
sospecha. Abderrahmen de Córdoba, temeroso 
de los progresos de las armas españolas, envió 
80,000 hombres mandados por Aumár contra 
los nuestros y fué derrotado con la pérdida de 
mas de la mitad de todo su ejército en los confi
nes de León. Los Vascones, que desde el P i r i -
néo hablan descendido á Navarra en alianza con 
los Cántabros se revolvieron, y á su ejemplo los 
Gallegos, pero se logró su sumisión. Mancha la 
memoria de este Príncipe la muerte que mandó 
dar á su hermano Yimarano por sospechas de 
que éste aspiraba al trono: los españoles no vie
ron justicia en este hecho y quitaron la vida al 
Rey en 768. Yace en Oviedo, ciudad que fundó. 

¿A quién correspondía la Corona? 
A I). Alfonso 2.° el Casto hijo de D. Fruela, 

mas no le proclamaron por temor de que ven
gase la muerte de su padre, y los Optimates 
eligieron á Aurelio, uno de éllos, y muerto éste 
á los seis años, á Silo que trasladó la Corte á 
Právia y falleció diez años después. La memoria 
de Mauregato es bien triste pues que trató alian
za con el moro, y lo cierto es que no encon
trando la energía que se necesitaba ni en su 
carácter ni en su elección retrasó por muchos 
(lias la reconquista de España. Don Bermudo l , " 



el Diácono, príncipe de sangre real, se apoderó 
de la Corona, á la cual primero asoció á D. A l 
fonso el 2.° para hacerle luego Rey. D. Bermudo 
se retiró al monasterio de Sahagún en el que 
falleció el año 791. 

¿Qué hizo D. Alfonso 2.° el Casto? 
Este gran monarca, gloria de nuestros ana

les, realizó altas empresas por que poseía una de 
las excelentes virtudes. Los descontentos se re
velaron, sorprendieron al Rey y le llevaron á un 
monasterio, pero otros de sus vasallos le vol
vieron al Trono que desde entónces se estable
ció en Oviedo. Deshizo D. Alfonso los ejércitos 
de Híxen, Abdehrrámen y Alháquen «en Ledos» 
y entró en Lisbóa. Cario Magno que había con
seguido formar su vasto Império, pasó el Pirinéo 
sin causa justa, entró en Pamplona y comenzó á 
demoler las murallas de la ciudad. 

¿Vieron los españoles esta intrusión con indi
ferencia? 

Los Vascos. los Cántabros y Celtíberos unidos 
á los Vácceos cayeron sobre Cario Magno como 
torrente, le cortaron la retiiada y en Roncesva-
lles acabaron con el ejército imperiál: allí pere
cieron los Pares de la Francia, el célebre Ro
lando y e! mismo prelado confesor del Emperador. 
Poco mas tarde fué encontrado en tierras de 
Compostela el cuerpo del Apóstol Santiago, y 
pasó felizmente de esta vida el Casto Rey en 842. 
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LECCION X X X . 

¿Qué acontecimientos siguieron á la muerte 
del Rey Casto? 

La formación de los Reinos, de Castilla y de 
Navarra. Muerto D. Alfonso sin sucesión, los 
españoles se deshicieron en bandos por que ünos 
querían úno y otros ótro; solos los castellanos 
permanecieron tranquilos porque en medio de la 
discordia nombraron dos hombres buenos que 
les mantuviesen en paz y justicia. Eligieron, 
pues, áLaín-Cah o y Nuño-Rasura, úno para las 
cosas de la paz y ótro para las de la guerra; y 
administraban llanamente justicia en el Pórtico 
románico de Visjueces, siguiendo la costumbre 
de Roma, según la cual los sacerdotes de la jus
ticia se establecían en los atrios de los templos. 

¿Qué fundamento tiene esta opinión? 
Los testimónios de Florez, Sota y otros apo

yados en. las fundaciones de Arlanza y de San 
Quirce hechas en el siglo décimo por el Conde 
Fernan-Gonzalez ya casado, victorioso repetidas 
veces y acreditado, en las que se confiesa nieto 
délos Jueces de Castilla; y en todo el siglo no
veno no hay otro espacio sino el que média en
tre D. Alfonso y su sucesor para establecer ló
gicamente este acontecimiento, que no conviene 
á los dias de D. Ordoño 3.°, donde le han colo
cado, por mas que se dé tormento á toda la His
toria de Castilla. 
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¿Hubo mas Jüeces que Laín-Calvo y Nufio-

Rasúra? 
Hubo Condes antes y después, pero no hubo 

mas Jueces que estos para un caso dado. Uno 
es condere, edificar, y otro judicare. juzgar. Y 
el origen del Condado'de Castilla es éste: «Que 
los Condos, ó gefes autorizados, iban contra los 
moros, fundaban ciudades y distritos y organi
zaban el pais conquistado.» Las dobles líneas de 
defensa, conocidas aún por sus fortificaciones, 
originaron el nombre de Castilla con los inaudi
tos triunfos de aquella memorable familia que 
dio el ser á los Jueces, á Fernan-Gonzalez y á 
Rodrigo Diaz, el Cid. 

¿Cuál es el origen del Réino de Navarra? 
A principios del siglo 8.° el bienaventurado 

eremita Juan de la Peña se retiró á lo áspero 
del Pirinéo para santificarse, y fué tal su renom
bre que héroes y príncipes fueron á recibir su 
bendición. Muerto en el Santuario que fundó, 
trescientos caballeros hijos de la hidalguía del 
pueblo navarro, juráron defender las reliquias 
de San Juan; y luego que se aumentó la hueste, 
determinaron, no solo defender el sagrado se
pulcro, sinó ir contra los moros. Esto era im
posible sin un Caudillo, y nombraron á Iñigo 
Arista, esforzado campéon, para que les condu-
gese á la victoria. Con el tiempo eslos caudillos 
asi nombrados, ya por su linage, ya por sus me
recimientos ya por la prescripción de mejor de
recho subieron á Monarcas. 
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LECCION XXXI. 
— 

¿Cuál es el origen del Condado de Barcelona? 
La antigua Marca Hispánica, ó territorio que 

la Francia poseyó mas acá del Pirinéo, así como 
España dominó en otros dias la Aquitánia fran
cesa; y esto consistía en que aún no estaban 
determinados los límites de las naciones. Cario 
Magno dividió la Márca Hipánica en dos Conda
dos, el de Narbona y el de Barcelona, y éste tu
vo por su primer Conde á Bera. A fines del si
glo noveno los catalanes se hicieron indepen
dientes de la Francia y nombraron por su cau
dillo á Vií'redo el velloso que llevó sus dominios 
mas allá de Tarragona. E l Aragón se unió á Na
varra, así como á imitación de ésta habia co
menzado. 

¿Cuál es el origen del pueblo Vascongado? 
La Historia se estudia en los documentos, mo

numentos, tradiciones y costumlbres; y á falta 
de todo en la Filología, que es un testimonio in
deleble. Según estos datos el pueblo Vasconga
do es una tribu de la primera colonia que vino 
á España, familia de lenguaje hebréo sánscrito 
degenerado, que ha conservado su vida patriar
cal en medio de las alternativas de la Península. 
Discurriendo negativamente se obUene también 
este resultado, pues que las provincias vascon
gadas ni son célticas, ni fenicias, ni egipcias, ni 
griegas, ni romanas: de aquí la constancia con 
que mantienen la idéa de su prioridad; como el 



Valle de Andorra. E l archivo de la Historia s^e-
le conservar estos códices para su estudio y bue
na inteligencia. 

¿Qué monarcas cuenta el Siglo noveno? 
D. Ríimiro primero el de la Vara de la justi

cia, D. Ordeño primero el Triunfador, D. A l 
fonso tercero el Grande, último de los Reyes de 
Asturias. 

¿Cómo reinó D. Ramiro el primero? 
Ocupó el trono por ser hijo de D. Bermudo y 

por elección de D. Alfonso, íquien dijo «Que si 
sujeto conociéra mas digno de reinar le antepu-
siéra.» El Conde Nepociano por originario de 
Asturias quiso obtener la preferencia, y preva
liéndose de la ausencia de D. Ramiro, que esta
ba en romería, alborotó las gentes hasta que fué 
vencido y castigado. Pero el hecho culminante 
del monarca fué la batalla de Clavijo contra los 
infieles de Córdoba que exigían de los nuestros 
tributo y vasallage. üos dias duró este hecho de 
armas que costó 60.000 cadáveres al sarraceno, 
gracias á la visible protección de Santiago Após
tol, que desde entónces es Patrón de España, y 
dió la voz del combate y de la victoria á las 
huéstes españolas «Santiago y cierra España.» 
Ni Covadonga, ni Clavijo, ni Calatañazor, ni las 
Navas de Tolosa, ni otros muchos combates tie
nen explicación sin ésta fé de la Nación española 
que siempre la acompaña. Tal es el distintivo y 
carácter de nuestra Historia. 

. 

• , • • • • til ra 
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LECCION XXXII. 

¿Cómo ocupó el trono D. Ordoño el Triun
fador? 

Fué tan esforzado como piadoso y consecuen
te: «de él (dice la Crónica) hablará la fama im
perecedera y no verán los siglos monarca se
mejante». Ya no había en las costas del Norte 
de la Peninsula Normando alguno, pues los ha
bía destruido D. Ramiro, ni otros piratas ni 
corsarios. Desde 850 la gloria de D. Ordoño 
es semejante á aquella de los Jueces castellanos, 
que ni derramaron sangre, ni escribieron libros, 
ni construyeron monumentos y, sin embargo, 
se inmortalizaron tan ínclitos varones. Esto se 
explica con aquella frase: «¡Dichosos los pueblos 
cuya historia es enojosa!» E l Rey protegió los 
permanentes intereses de la Nación y ganó, mas 
que á Coria y Salamanca, los corazones de sus 
súbditos. 

¿Qué pensaremos de D. Alfonso 3.° el Grande? 
Fué ungido en Toledo al salir de la menor 

edad, y como entónces, según el espíritu de la 
época, los pueblos creían hacerlo mejor procu
rando su independencia, se revelaron muchos. 
En la edad antigua impera el espíritu de familia, 
como después el de la prudente sociabilidad, y 
el tránsito de lo uno á lo ótro habia de costar 
dolorosos pasos. D. Fruela, Conde de Galicia, 
tomó las armas y los Señoríos siguieron el ejem-
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pío, con lo que el Califado quiso aprovechar la 
ocasión de deslniír el Reyno asturiano. 

¿Fué vencido D. Alfonso? 
Jamás lo fué por los árabes, antes bien triunfó 

en León, en Orbigo, Pancorbo, Zamora, Celori-
co, Dueñas y donde quiera que dió con los in
fieles; pero habían cobrado un poder Navarra y 
Castilla que hacia sombra á la Corona Leonesa 
y se trataban ya dos cuestiones al mismo tiem
po; la conquista contra el moro y la preponde
rancia de alguno de los tres centros católicos, 
ya del Aragón, ya de Navarra, ya de Castilla. , 

¿Cómo se agitó esta contienda? 
La Reina miraba por su país navarro y procu

raba con muchos por su hijo D Garcia, lo cual 
dió margen á que el príncipe se revelára contra 
su padre. D. Alonso venció á D. Garcia y le 
aprisionó, pero á instancias de su esposa dió la 
libertad á su hijo para que, mas desagradecido 
que nunca, volviera á las armas contra su padre. 
Obligado, en fin, éste por los muchos partidarios 
de D. Garcia y po r l a idéa de no derramar san
gre, abdicó la corona solemnemente. 

¿Qué resultado produjo la abdicación? 
E l engreimiento del Califado que envió un 

ejército contra el jóven monarca. D. Alfonso, 
temiéndolo todo de la impericia y precipitación 
de su hijo, pidió y obtuvo del Rey D. Garcia la 
licencia, marchó contra el infiel, que no espera
ba hállar tal contrario, y alcanzó D. Alfonso el 
triunfo mas brillaute. 

ii 
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¿Qué monarcas cuenta el Siglo décimo? 
Comienzan con él Los Reyes de León; D. Gar

cía, D, Ordoño el 2.°, D. Fruela 2.° el Leproso, 
D. Alfonso 4. ' el Monge, D. Ramiro 2.° el V i c 
torioso, D. Ordoño el 3.°, D . Sancho 1.° el Cra
so, D. Ramiro el 3." y D. Bermudo 2.° el Gotoso, U P . 

¿Cómo juzgaremos el reinado de D. Garcia? ' w f 
Dice la Crónica de él; «Que ojalá no hubiera 

comenzado tan pronto y hubiese durado mas», 
por que en los tres años que gobernó conservó 
la paz y la unión de sus súbditos. 

¿Qué administración fué la de D. Ordoño el 
2.°? 

D. Ordoño como D. Garcia habia tomado las 
armas contra su padre y tuvo la gloria de haber 
conservado ileso el Reino cuando lodo lo lleva
ba á sangre y fuego la cólera de Almanzor; y 
aun triunfó en Merida, Talavera y S . Esteban 
de Gormaz; pero mancha su memoria el asesi
nato de los Condes de Castilla Ñuño Nuñez Fer
nandez, Fernán Ansúrez y Albondar el Blanco. 

¿Cuál fué el motivo de este proceder? 
Don Sancho de Navarra se vió acosado pol

los árabes y pidió socorro á D. Ordoño, quien 
á su vez ordenó que acudiesen á la defensa del 
Navarro los Condes de Castilla: estos no hicie
ron como se les mandaba y D. Sancho y sus alia
dos fueron vencidos en Valdejunquera. D. Or
doño llamó á los Condes á León, les dió salvo 
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conducto y un seguro, y con todo y con eso, así 
que los tuvo en su palacio los mandó degollar. 

¿Qué motivo pudo causar este crimen? 
La rivalidad de Castilla y de León, pues éste 

tenia la Corte y aquella los grandes hombres, y 
la gente mas meditadora de Castilla anulaba el 
prestigio de León. Don Ordeño fundó la Cate-
drál de esta diócesis y en élla yace. 

¿Qué juzgaremos acerca de D. Fruela el 2." 
Era hijo tercero de D. Alfonso el Grande y no 

fué mas venturoso que sus hermanos. «El hijo 
que contrista á su padre será desdichado» dijo 
el Sabio. Los Condes de Castilla no obedecieron 
ya á León y señalaron casi el Pisuerga como l i 
mite de ambos réinos. Los árabes por conse
cuencia de lo de Valdejunquera invadieron par
te del Norte de España y el Prelado de Tuy so
lo salió de la prisión constituyéndose en élla su 
sobrino el mártir San Pelayo. E l Rey murió de 
lepra. 

¿Qué aconteció á ü . Alfonso 4.7 
Hombre sencillo, procuró pacificar la nación 

y entró en el claustro renunciando la corona en 
su hermano D. Ramiro que inmediatamente se 
aprestó á la batalla. A l tener conocimiento de 
este hecho, salió de su retiro D. Alfonso acom
pañado de los hijos de D. Fruela y se presentó 
con trage reál en el campamento. D. Ramiro hi
zo prisionero á su antecesor, le mandó sacar los 
ojos y le encerró enSahagún. Este siglo no se 
comprende sin estudiar los hechos de Almanzor 
y del Conde Fernán González. 
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LECCION XXXIV. 

¿Quién era el Conde Fernán González? 
Sus hechos comienzan en la batalla de Osraa 

en tiempo de D. Ramiro 2.° en 934 y acaban 
en 970 con la muerte del héroe. E l Conde Gon
zalo Nuñez, hijo de Ñuño Rasura Juéz de Casti
lla, tuvo tres hijos Diego, Rodrigo y Fernando 
González; este no heredo el Condado hasta que 
murieron los demás. Castilla, conquista de los 
Condes, era entonces «Una Alcaydía y Montes 
Doca moión.» (final.) 

¿Qué sabemos de los primeros dias del Conde 
independiente? 

Para explicar su esfuerzo y energía cuentan 
que fué hurtado y educado en los montes, en 
donde formó el proyecto de libertar su Condado 
de la servidumbre dé los moros. E n verdad, so
lo un Fernán González podia oponerse á un A l -
manzor, que son las colosales figuras de este si
glo; una al Norte y otra al Sur de la Nación. 

¿Cómo tuvo su origen el Calificado de Cór
doba? 

Se disputaban el cetro de Oriente los Omia-
das y los Abasidas, aquéllos mas antiguos posee
dores y éstos mas ambiciosos que de buen de
seo. No pudiendo las armas con la empresa, los 
Abasidas propusieron un banquete como término 
de discordia tanta, y en el horrible festín fueron 
envenenados los Ornadas salvo úno. Este fue Ab-
derramen qüe fugitivo tres años por el Africa, 
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huyendo del constante puñal de los asesinos, pa
só al cabo el Estrecho y se estableció en Anda-
lucia, donde su calidad de Omiada. su casual 
salvación y su peregrinación por los desiertos 
exaltaron la imaginación de los árabo-hispanos, 
a l,o¡:quese agregó el deseo de hacerse inclepen-
aientes de Damasco. 

¿Qué suerte fué la del reciente Califado? 
Abderrámen con mucho gusto suyo se atrajo 

el de las gentes. Batió á sus enemigos, construyó 
la mezquita de Córdoba, palacios y alcázares y 
fuentes que manaban entre joyerías; que el lujo 
fácilmente se busca su disculpa, en la generali
dad de los hombres. Nombró cronistas que es
cribiesen sus hazañas, eligió poetas que le cele
brasen en Kásidas y trajo del Oriente los frutos 
y floresmas estimados al jardin de la bella A n 
dalucía. E l palacio del Conde Fernán González 
aún existe en Covarrúbias; es un humilde ar
co románico con pocas ventanas de alféizares. 

¿Qué sucesores tuvo Abderrámen 1.°?. 
Hixem que reedificó el puente de Córdoba, 

Alhakem el iracundo, Abderrámen ,2.° vencido 
por D. Alfonso el Casto y herido de muerh 
cuando se verificaba el martirio de un católico; 
Mahomét vencido en Clavijo y en Aibar por A l * 
fonso el 3.°; Almondir y Abderrámen 3.°, victo
rioso en Valdejunquera y destruido en Gormáz, 
Simancas y Zamora. Alháquen 2.° se esforzó en 
engrandecer el Califado. Desde este instante co
mienza la História del Conde independiente con 
toda su brillantéz y se edifica e l M ^ d t i a t & m 
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¿Qué historia es la de Almanzór? 
Heredó el poder Hixen 2.° y su madre la sul

tana Sobheya, que significa Aurora, propuso 
al ministro Mahomet acabar con el príncipe para 
darle su mano; Mahomet dijo que era mucho 
mejor encerrar á Hixen en cárceles de flores y 
disponer la Reyna y él del Califado. Tal era él 
gran Almanzor. En 25 años realizó 50 campañas 
contra el pueblo católico; llegó con ellas á Bar
celona, cuyas puertas de muralla llevó á Córdoba 
así como las campanas de Santiago de Galicia 
para lámparas de la mezquila de Abderrámen. 
Nadie se opuso á estas expediciones que llenaron 
de terror á toda España y que así arrebataban 
hombres como caudales, ganados como armas. 
Almanzór sabía muchos dialectos orientales, 
hacía versos y pasaba de memoria la lista de los 
caudillos de su ejército. 

¿Qué era entretanto de Fernán González? 
Se puso al frente de los Castellanos, arrojó á 

los árabes de los Valles del Esgueva y ele Horti-
güelay del Castillo deCarazo «contra Álmozore:» 
éste, jamás contradicho en sus deséos, envió 
furioso sus tropas contra el Conde. E l adalid 
castellano salió de Muñó, cuya fortaleza acabaia 
de ganar, partió á Lara y en el Arroyo de Vas-
quevanas «falló el puerco.» Siguió el caballero 
al jabalí, que atravesó el Arlanza junto á este 
monasterio y entró por la cueva, que aún existe» 
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cuyo final da en la cúspide del cerro en que está 
fundada la ermita de San Pelayo. Admiróse él 
Conde de hallarse así en sitio sagrado, pero fue 
su sorpresa mayor cuando, acercándosele un 
monge, le predijo grandes victorias sobre Alman-
zor y peligros no menores que sus victorias. 

¿Se verifico la predicción? 
A los tres dias Aimanzor fué deshecho en la 

espantable batalla de Lara. en memoria de la 
cual fué fundada la Colegiata de este nombre, 
por que el Conde señaló sus triunfos con otras 
tantas fundaciones. 

¿Qué acontecía en los reinos católicos? 
Se levantó la mas honda rivalidad y Fernán 

González, á su pesar, hubo de humillar las armas 
de D. Sancho de Navarra y las de su aliado el 
Conde de Tolosa. Temían de! Castellano tanto 
como el valor la hábil política que se habia pro
puesto la fundación del Reino de Castilla. 

¿Cuál fué la mas memorable hazaña del Conde? 
La batalla de Hacinas por la cual tembló Cas

tilla entera pues Aimanzor traía huestes de Cór
doba, Jaén, Lorca, Almería y Cartagena. Iban á 
la cabeza de nuestras tropas Gustio González, de 
Salas, con sus hijos, y D. Velasco y González 
Diez: acompañábanle "dos sobrinos al Conde y 
Lope el Vizcaíno. Los de Castrogeriz enviaron á 
Ru i Cabía y D, Ñuño, y los de Lara todos los 
Señoríos: Orbyta el alférez llevaba el pendón 
castellano. Asi se explica como Almanzór no 
entró jamás en Castilla. 

«•oíaiüí-» nííK'yup .' fMf'j tu 'ioq o'iins v oüyl í íuom 
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LECCION XXXVI. 
— 

¿Cómo salió Castilla del trance de Hacinas? 
Tres d iasduró la lucha, al cabo délos cuales 

e l Conde independiente salió de sus términos 
para perseguir al árabe hasta Castilla la Nueva. 
Gran número de caballeros y el porta-estandarte 
perecieron. Fernán González quiso entonces em-
parentár con una real Casa, lo cual no era difi-
cil una vez alcanzada la preponderancia que 
egercía; pero antes de todo engrandeció á San 
Pedro de Arlanza y edificó la preciosa Colegiata 
de San Quirce. 

¿Qué demostraciones de respeto tuvo el Conde? 
Los leoneses se reunieron extraordinariamente 

para agasajarle y le ofrecieron por esposa la 
hermana del Rey; sin embargo, al ir á las Vistas 
Fernán González con dos solos caballeros le 
apresaron los leoneses, con lo que se acordó 
del monge de Arlanza. E l Conde llamado de 
Lombardía y la prometida esposa del castellano 
sacaron á éste de su prisión y le quitaron los 
hierros en "Vilferrado, hoy Belorado. 

¿Cuáles son los últimos sucesos del Conde? 
La guerra de Navarra que venció, y la segunda 

de Navarra, mas larga, pero dominada al cabo. 
D. Sancho el Craso hubo de unirse al Califado 
contra el Conde, sin provecho alguno, y D. 
Ordoño 3.° casó con Doña Urraca hija del Conde 
para repudiarla después: por aqui se ven el te
mor y la rivalidad á un mismo tiempo. E l Conde 
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yació en Arlanza y hoy en su sepulcro románico 
de Covarrúbias. Este gran varón edificó la 
fortaleza que aun existe en esta población, engran
deció á Burgos dotándola de notables murallas é 
iglésias y dejó lleno el país ele tradiciones. 

¿Cómo estudiaremos el carácter de este siglo? 
Mejor que en otro documento en la historia de 

la Casa de Lara, fundada por Fernán González, 
quien la dividió en dos ramas. Los Siete Infantes 
fueron hijos de Gonzalo Gústios de Lara y de 
Doña Sancha de Velazquez, hermana de Rui 
Diaz de Velazquez, Señor de Yillariño junto á 
Burgos. Los infantes se llamaban Fernando, 
Diego, Martin, Rui , Suero, Gústios y Gonzalo 
González; éste era el menor pero el mas renom
brado de todos. Rui Diaz de Velazquez, tio de 
los Infantes, fué armado caballero en Hacinas 
por el Conde Independiente y en la batalla de 
Gormáz cogió prisionero á Alagíb Almanzor pa
riente del Calila intruso. 

¿Qué aconteció á los Infantes de Lara? 
En las bodas de Rui Diaz con Doña Lambra 

se corrieron «Bohórnos» ó juegos de armas á ca
ballo á toda carrera, y Gonzalo González alcanzó 
el premio que Doña Lambra anhelaba para Alvar 
Sánchez su pariente; y envidiosa esta Señora, 
mandó que uno de sus feudos arrojase á Gonzá
lez un cohómbro ensangrentado, cosa muy ver
gonzosa en aquellos tiempos. Gonzalo, ciego de 
cólera, quitó la vida al agresor en el mismo re
gazo de Doña Lambra adunde se habia acogido, 

wffifü !a • íi 1 ;Í '¡ÍÍ fiü !^!)f'ií.>iti;/n jil v | i jp 
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LECCION XXXVII. 
¿Qué venganza fué la de| Doña Lambra la 

Condesa? 
Dispuso la muerte de los Infantes de Lara. 

Gonzalo Gústios fué despachado á Córdoba á 
cobrar el tributo de Almanzor, al mismo tiempo 
que este recibía encargo secreto de quitar la 
vida al infante, pero los cordobeses no ejecutaron 
el mandato, y se contentaron con aprisionar al 
enviado. No conseguido el objeto, fueron lanza
dos los Infantes contra los moros que traían 
grandes huestes á la batalla; conociendo aque
llos lo imposible de su victoria, dispusieron una 
retirada en buen orden, en la que perdieron, 
sin embargo las vidas. Sus cabezas fueron en
viadas al Califado. 

¿Qué fué de Doña Lambra? 
Gonzalo Gustios de Lara tuvo un hijo de su 

primer matrimonio con una árabe conversa; és
te quitó la vida á Rui Diaz y apedreó á Doña 
Lambra. Tal fué Mudarra González que Doña 
Sancha de Castilla prohijó después. Se ven aqui 
las grandes pasiones de aquellos dias sostenidas 
por el espíritu guerrero de su siglo. 

¿Cómo reinó D. Ramiro el 2.°? 
Juntó su gente de armas, allanó los caminos 

hasta Castilla la Nueva, tomó y abrasó á Mage-
ritum. E l árabe fué derrotado cuando buscaba 
su desquite, y alentados los españoles pusieron 
cerco á Zaragoza defendida por 'Abou-Yaía. Es
te hombre infiél á Castilla y al Califado, rindió á 
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Zaragoza,.hizo la paz con Córdoba y presentó la 
batalla cerca de Simancas, en donde pereció con 
la mayor parte de los suyos. Este es uno de los 
mas sangrientos combates de nuestra Historia. 

¿Qué ofrece de notable el reinado de D. Or-
doño el 3.°? 

Casó con una hija de Fernan-Gonzalez llama
da Doña Urraca y celebró en gran manera los 
triunfos del Conde para repudiar luego á la Rei
na. Falleció á los cinco años de reinado en 955. 
Basta indicar las fechas para que se comprenda 
que en tiempo de este Rey no pudieron existir 
Los Jueces de Castilla, como sostienen tantos 
historiadores. 

¿Qué dicela Historia deD. Sancho 1.° el Craso? 
D. Bermudo, hijo de D. Ordeño, era el here

dero, pero se apoderó del Trono D . Sancho: el 
Conde favoreció entonces las pretensiones del 
Caballero Ordoño, hijo de D. Alfonso el 4.°, y 
D. Sancho pidió favor al Califado contra el Con
de. Los antiguos cronistas dicen «No se sabe á 
punto fijo con que condiciones dieron los mo
ros su ejército á D. Sancho para restablecerle 
en el trono, pero si se ha de formar juicio pol
la série de los sucesos, parece que Castilla ha
bla de ser el precio de los servicios: lo cierto es 
que Córdoba se dejó caer con grande ejército so
bre Castilla y el ¿onde mantuvo solo el peso de 
esta guerra.» Dicen si los descontentos dieron al 
Rey una manzana envenenada: se ignora como 
ciertamente, pero convienen todos en que el rey 
no murió de muerte natural, B 
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¿Qué época fué la de D. Ramiro el 3.7 
Lamentable: los árabes habían cobrado as

cendiente con los pactos de D. Sancho, Castilla 
ya no tenía un Fernan-Gonzalez, los feudos se 
revolvían y en la ansiedad decaían los ánimos de 
todos. Entonces fué cuando Almazor causó ma
yores daños. Ni D. Ramiro ni su sucesor D. Ber-
mudo pudieron remediarlos, pero vivía Sancho 
García nieto del Conde independiente que reu
nió las fuerzas castellanas, leonesas y navarras 
y salvó la cristiandad. 

¿Por qué tiene Sancho Garcés tanta parte en 
este hecho? 

Por que los historiadores todos le mencionan 
y todos' no convienen en el monarca castellano 
que ayudó la empresa. Lo cierto es que los tres 
ejércitos católicos citaron á Almanzor á los cam
pos de Calatañazor. La lucha duró todo un día 
y al comenzar la noche ninguno de los comba
tientes había perdido un solo palmo de su terre
no; pero en la tiníebla de aquella misma noche 
se pudo notar que los de Córdoba emprendían 
la retirada. Almanzor cubierto de heridas llama
ba en vano á sus caudillos, llamaba también á 
su hijo y sucesor que no estaba aún allí: expiró, 
en fin, y con él celebre Califado de tan corta 
duración. (999.) Quedaba, pues, fundada la 
Corona de Castilla. 

¿Qué reyes cuenta el siglo onceno? 



60 
D. Alfoaád S/ 'e) ^oble t 0 . >Bermüdo el 3. ' 

en León. Empiezan luego Los Reyes de Castilla 
y de León D. Fernando 1." el Magno y Doña 
Sancha, íD. Sancho 2." él de Zamora y D. A l 
fonso el 6.° el de la Jura. 

¿D. Alfonso el 5.' por qué es notable? 
Fué llamado el .Noble este rey por la gallar

día de su persona. Empezó á reinar á los cinco 
años de edad bajo la tutela de D. Menendo Gon
zález y la esposa de este Doña Mayor Señores 
del país de Astúrias y dé Galicia. Durante esta 
minoría, dice la crónica, que se llevaban toda la 
gloria del gobierno y del triunfo conseguido el 
Rey D. Sancho de Navarra, el Conde Sancho 
Garcés y D. Raimundo 1." Conde de Barcelona 
que echaron á los infieles de sus Estados, repa
raron las pérdidaá y penetraron en las tierras 
enemigas, todo lo cual introdujo en los orien
tales la división con la que cada uno quiso apo
derarse de un territorio. 

¿Qué ventajas consiguió D. Alfonso? 
Lanzó á los árabes al otro lado del Duero 

primeramente y luego mas allá del Tajo; entró 
en la Lusilania ganando terreno hasta Viseo, 
plaza en que esperaba fortificarse, mas pereció 
en el cerco de esta: fortaleza herido por una 
flecha. Mancha la memoria de este monarca el 
proyectado enlace de Doña Teresa, hermana del 
Rey con Abdalláh de Toledo; matrimonio que, 
si al fin no se realizó, produjo una innecesaria 
alianza, 
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¿Es interesante el reinado de D. Bermudo 3.°? 
De los mas importantes por que en él tuvieron 

lugar dos acontecimientos de gran trascendencia 
que son: E l principio de los Reyes de Castilla; 
La unión primera de Castilla y de León. Los 
leoneses repugnaban esta unión y la contrariaron 
malamente. 

¿Era necesaria esta determinación? 
Era inevitable y los sucesos mismos la procu

raban; asi es que D, Garcia Conde de Castilla 
habia resuelto casarse con Doña Sancha hermana 
de D. Bermudo 3.° heredera del Reino de León, 
pues J). Bermudo no tenia hijos, y D . Bermudo 
habia proyectado su segundo enlace con la her
mana del Conde de Castilla; pero Doña Mayor, 
la hermana del Conde, casó con D. Sancho el 
Grande de Navarra. 

¿Se verificó el enlace del Conde D . Garcia? 
Fué á León á desposarse, mas los hijos del 

Conde leones D. Vela le salieron al encuentra y 
le asesinaron. A los asesinos entregaron a las 
llamas. 

¿A dónde fueron á dar con esto los derechos 
sobre Castilla? 

A Don Sancho el Mayor, ó el Grande, de Na
varra por estar casado con Doña Mayor, hermana 
del Conde difunto; el cual logró que Doña Sancha, 
heredera de León, se enlazase con D. Fernando 
hijo de D. Sancho el Navarro. Con esto León y 
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Navarra firmaron un tratado de paz que no res-
peló este último reino. 

¿Qué aconteció al morir D. Sancho Rey de 
Navarra? 

Tenia cuatro hijos y dividió entre éllos sus 
Estados: D. Fernando casado con Doña Sancha 
quedó con la Castilla, Don Garcia con la Navarra, 
D . Gonzalo con Sobrarbe y D. Ramiro el Espurio 
con el Aragón. « 

¿Se llevó á cabo el reparto con tranquilidad? 
Todo lo contrario, se encendió la guerra mas 

tenaz que después de algunas vicisitudes ter
minó con la batalla del Valle de Taraarón en la 
que D. Bermudo, después de haber hecho proe
zas y entrado por las filas enemigas en busca de 
su rival cayó muerto de un bote de lanza. Así 
fué Rey de Castilla y de León D. Fernando el 1.° 
desde el 22 de Junio del año 1037. 

¿Qué es lo que significa el Fuero de Sobrarbe? 
Cuando los aragoneses, á imitación de los Cas

tellanos y Navarros, tomaron las armas contra 
los infieles, hicieron un pacto ó convenio que 
arreglase su empresa, y ésto bajo el árbol de 
sus campos como los Vascongados, que es 
lo que significa la palabra Sobrarbe, de origen 
francés. Por respeto á la institución, se [nom
braron para su conservación l . ' Caudillos, (&S 
Reyes, 3.° Titules honoríficos como aquí se ve, 
sin que haya de buscarse en este Fuero mas que 
la razón de su existencia. 
ohm¡ínír« .(I am & & t B \ m M s h o á ':b «T--. ••> i 
v i m Á ol&o ítoD .oTUi'/Bfl la orfoüfig .<! db 
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¿Quién fué el Cid campeador? 
Rodrigo Diaz, Señor dé la Villa de Vivar, na

tural de Burgos, bautizado en la parroquia de S. 
Martin, hijo de Diego Lainez nieto de Lain Calvo 
Juéz de Castilla. 

¿Puede negarse la existencia del Cid? 
No puede negarse por que constan todos sus 

hechos; los privilegios de Vivar, el solar de su 
Casa, la Jura de Santa Gadea, la conquista de 
Valencia y sus victorias asi en la Historia árabe 
como en la católica. A l hablar del Cid no se tra
ta de una antigüedad oscura, por que falleció en 
1099, y de ésta época no puede dudarse. La tra
dición y Cárdena son pruebas irrecusables. 

¿Qué carácter es el de Rodrigo Diaz? 
Es un guerrero católico, de tanto valor como 

de corazón apacible y de costumbres limpísimas. 
Jamás comenzó empresa alguna sin que la pre
cediese una romería y nunca dió golpe en vago: 
de aquí los celos del Áragon, Cataluña, Navarra 
y Castilla. La virtud de este héroe eclipsó la au
toridad reál. 

¿Cuáles son sus principales hechos? 
D. Sancho 2.* crió á Rodrigo, huérfano muy 

temprano, en su real palacio en consideración á 
los servicios de su familia, y fué nombrado alfé
rez en la batalla de Grados en que D. Ramiro 
quedó vencido y muerto; ganó las de Llantada y 
Santarén contra D. Alfonso y D. García hijos de 
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D. Fernando el 1 / pero no piídd álcanzaí a Ve
llido Dólfos el de Zamora. La Jura de Santa Ga-
deano se hubiera verificado sin el Cid. 

¿Qué significa este renombre? 
Es árabé y quiere decir «Señor:» los orien

tales dan siempre un titulo al guerrero distingui
do; Doña Jimena Diaz hija del Conde de Astu
rias no llamaba de otro modo á su esposo. Rodri
go casó en Asturias por ser este reino la cuna de 
la reconquista de la nación. 

¿Qué otras empresas llevó á cabo el Cid? 
Fué enviado á Sevilla y á Córdoba á cobrar á 

los árabes el tributo, y ganó la batalla de Cabra; 
levantó el cerco que el catalán habia puesto á 
Valencia, venció al Conde de Nágera, sometió la 
Rioja, reedificó el Castillo de Pinnacatél y con
quistó á Valencia sosteniéndola hasta su muerte. 
A los valencianos dijo: «Venid y os oiré; no pa
garéis sinó módicos tributos; os gobernaré por 
vuestras leyes y costumbres, pues no soy de los 
que vivan en lujo y algazára, como los árabes, 
«uando estáis tan necesitados.» Esto sin tomar 
en cuenta los hechos de menor interés. 

¿Qué contratiempo tuvo Rodrigo? 
Fue dos veces desterrado; la primera por ha

cer la guerra al árabe pactada ya alianza por el 
Rey con el de Toledo; la segunda por que se ade
lantó en su plan de campaña contra Jucéf en 
Aledo. 

• : • ¡í 09 sé'J 
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LECCION X L L -

¿Cuál es la primera sucesión de los Reyes de 
Navarra? 

A mediados del siglo octavo un varón piado
sísimo llamado Juan se fué á habitar la cueva 
de una empinada roca del Pirineo de Jaca con 
el objeto de santificarse; su reputación llegó á 
grado tan álto que reyes y príncipes iban á visi
tar la gruta del Santo; San Iñigo, Abad de Oña, 
recibió el hábito de manos de aquel bienaventu
rado. Muerto San Juan de la Peña en el romá
nico monasterio que levantó, y todavía existe, 
quinientos Caballeros navarros se reunieron pa
ra defender de los sarracenos las reliquias del 
Santo y no sucediese con ellas lo que con otras 
deploraban los Padres del primer Concilio de 
Braga. Esta es la Historia y ésta la constante 
tradición. 

¿Cuál es el origen del Fuéro de Sobrarbe? 
La palabra Sobrarbe significa «bajo el árbol,» 

lo cual desde, luego indica la costumbre primiti
va de reunirse las tribus para formar sus acuer
dos, los cuales se reducían simplemente á nom
brar sus caudillos y conservar sus costumbres, 
no pudiendo ser admitidas en tan remota edad 
las teorías de modernos tiempos entonces ni co
nocidas ni presumidas siquiera. De la misma 
manera procedieron los aragoneses. 

¿Quién fué el primer caudillo de los navarros? 
Don García Jiménez, caballero [españól, el 



cual se vió desde luego en la necesidad de tratar 
con los Reyes de Astúrias, ya por que eran 
monarcas, ya por que Don Pelayo era el sím
bolo de la reconquista con los guerreros del Güa-
dalete y de Covadonga. Que el Conde D. García 
era español, y no francés, lomaniíiesta su nombre. 

¿Cuando lomó Navarra el nombre de Réino? 
Cuando dilató sus terrenos con sus conquistas 

contra los infieles, así es que D. Fortún García 
se llama rey y también D, Sancho el 1.°. San
cho Iñigo Arista quedó con el Condado de Bai-
gorri en calidad de féudo. Garcia Sánchez Iñi-
guez, hijo del anterior, casó con Doña Jimena 
hija de D. Alfonso el 3.° 

¿Quién dió verdadera existencia al Reino de 
Navarra? 

Sancho Garcés llamado E l Abarca, no por la 
extraña idea de calzar con abarcas á sus soldados 
para pelear por los montes contra los moros, 
sinó por que constituyó la Abarca ó Territorio 
navarro; por que Abarcador (Manu comprehen-
sor, Captura,) significa creador de gran Señorío. 
Es probable que todo ejército de aquel tiempo 
llevase abarcas. Sancho Garcés llegó con sus 
conquistas a Castilla y Aragón, fundó el Mo
nasterio de Albelda y estuvo en poco el hacerse 
dueño de toda la Gascuña. (924.) 

¿Cuál es el carácter de la Hislória de Navarra? 
Como país español el valor y la brülantéz de 

sus memorables hazañas; como país fronterizo 
sus luchas con la Francia, con especialidad la de 
Roncesvalles contra Cario Magno. 



87 

LECCION XLII. _ 

¿Qué sucesores tuvo Sancho Garcés de Navarra? 
D. García E l Tembloroso, que reinó cerca de 

medio siglo y D. Sancho 2.° el Mayor que casó 
con Doña Mayor hija de D. Sancho Conde de 
Castilla. E l sobrenombre que lleva este rey se 
funda en las conquistas que hizo en Francia, 
León, Caulábria y Aragón que repartió luego 
entre sus hijos. Don Garcia 3.° que no se con
formó con que sus hermanos D. Fernando 1.° el 
Magno y D. Ramiro el Espurio quedasen con 
Castilla y con Aragón, murió en la Batalla de 
Atapuérca de 1054. 

¿Quién es Don Sancho E l de Peñálen? 
D. Sancho 3.° que hizo tributario al monarca 

árabe de Zaragoza: murió en 1076 despeñado 
en Peñalen por su hermano D. Raimundo, y con 
este motivo, huérfano todo su Reino, cayó en 
manos de Castilla y de Aragón hasta la procla
mación de D. Garcia Ramírez de 1134. Su suce
sor D. Sancho el 5.°, aunque esforzado y tenaz, 
sólo consiguió la paz renunciando su empresa 
sobre los aragoneses y castellanos y D. Sancho 
el Sabio en su corto reinado se dedicó á las 
artes y las letras. 

¿Qué sobrenombre lleva Don Sancho el 7.7 
Llámase E l Fuerte y El Retraído, y es mo

narca digno de eterno renombre por sus grandes 
pasiones que dominó varonilmente. E l Emir 
marroquí Jacob-Aben-Jucéf concibió grandes y 



atrevidos proyectos sobre España con la derrota 
que sufrió en Alarcos D. Alfonso 8." de Castilla; 
y no habiendo logrado el moro ventaja alguna 
sobre Navarra, procuró casar á su hija con D. 
Sancho. Este debió ir al Africa á la Corte de 
Jacób, en donde, apesar de las redes que se le 
tendieron pudo observar la calidad y condición 
del marroquí. Miéntras tanto los Reinos de Ara
gón y de Castilla entraban por Navarra, que 
acaso hubiera sucumbido sin la fuerte voluntad 
de su Rey, que haciéndose superior á su pasión, 
rompió con el moro, volvió á su Corte, y aceptó 
y conservó la política del mas severo retrai
miento hasta el dia de la batalla de Las Navas de 
Tolosa en que su valor y arrojo alcanzaron 
adornar el blasón navarro con las cadenas que 
rompió en las huéstes sarracenas. Don Sancho 
venció al africano, se venció á si mismo y fué 
gloria de su patria. 

¿Qué se debe a los Teobaldos de Navarra? 
Teobaldo l . ° s e cruzó para la Santa Empresa 

del Oriente dejando su Reino bajo la tutela y au
toridad del Sumo Pontífice; y sino logró grandes 
triunfos en la Tierra Santa, trajo de élla para su 
nación las vides y olivos que todavía la adornan, 
enriquecen y distinguen. Fué ademas este Rey 
muy amante de las Artes. Teobaldo segundo 
tomó parte en la Cruzada de S. Luis, sobre la 
cual tanto se ensañó la peste hija del calor de 
los países orientales; asi es que no falleció el 
monarca navarro en su nación, sinó en Trápana 
en Diciembre de 1270. 
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LECCION XLIII. 

¿Qué sucesores dejaron los Teobaldos de Na
varra? 

Por falta de sucesión directa subió al trono 
D. Enrique hermano de Teobaldo 2.°; y al fa
llecimiento de éste heredó la corona Doña Juana, 
que solo tenia dos años el dia de sü proclama
ción, bajo la tulela de su madre la Reina Doña 
Blanca. Los primeros años no fueron tempestuo
sos, pero asi que llegó el dia de tratar acerca 
del enlace de la Reina la guerra civil ocasionó 
incalculables estragos. Doña Blanca partió á 
Francia á negociar el enlace de su hija con D. 
Felipe el Hermoso, y entretanto el Regente D. 
Pedro de Monteagudo procuraba alejar la auto
ridad de un extranjero que no era ni de su afec
to ni del gusto de la nación. D. Garcia de Almo-
ravid quería la Regencia y los franceses busca
ban su influencia sobre la Navarra. La cues
tión se resolvió con las armas que trajo la Fran
cia; D. Pedro murió á manos de D. Garcia y los 
partidos tuvieron que sufrir la ley del poderoso. 

¿Qué reyes tuvo la Navarra en el siglo 14.°? 
Luis Hutin Rey de Francia y de Navarra, y su 

hermano D. Felipe el Largo: Felipe de Valois 
ya quedó con sola la Francia, renunciando la Na
varra en Doña Juana 2.a, pero casándose esta 
con D. Felipe Conde de Evreux. Una y otra na
ción procuraron en estos dias el florecimiento 
de sus países. 
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¿Qué memoria nos han dejado los Carlos, 2." 

y 3." de Navarra? 
Don Carlos 2.° llamado el Malo, casado con 

una princesa de la Casa de Francia, fué hombre 
de carácter turbulento, inconsecuente y egoísta 
que así abusó del tesoro de su familia francesa 
como de la confianza que le dispensó D. Pedro 
de Castilla y de la de su nación. Murió infeliz
mente en 1388. D. Carlos 3.° el Noble manifes
tó siempre la mayor benignidad, con la que le 
fueron dispensados sus escasos conocimientos 
para el alto manejo de los negocios públicos. 
Además su conducta agradó mucho á los pueblos 
cuando contrajo matrimonio con Doña Leonor 
de Castilla. Aqui es necesario estudiar los suce
sos de Aragón por que se únen á los de la Na
varra? 

¿Qué origen tuvo el Reino aragonés? 
E l mismo que la Navarra, bien mirado este 

asunto á la luz de la sana crítica, y la razón es 
que los clásicos dan por caudillos de uno y otro 
Réino á los mismos personages. Iñigo Arista, 
García Jiménez, Fortún García, Jimeno Iñiguez 
y García Giménez no se diferencian en otra cosa 
sino en haber mandado diversas huéstes en si
tios mas ó menos distantes del centro de Jaca. 
Eí Aragón, sin embargo, no figura con monar
cas bien determinados antes del nombramiento 
de D. Ramiro E l Espurio, que quedó Rey de los 
aragoneses en el reparto que D. Sancho de Na
varra hizo de sus Estados entre sus cuatro hijos. 

• 
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LECCION XLIV. 
¿Qué hechos se atribuyen á los primeros reyes 

aragoneses? 
Cómo monarca reconocido de un Reino ya de

terminado, D. Ramiro se dedicó á asegurarle y 
extenderle; descendió á los llanos, limpió de mo
ros el terreno y colocó sus tiendas cerca de Za
ragoza hasta su derrota cerca de Gráusen 1063. 
Sancho Ramírez pereció en el sitio de Hués-
ca y su hijo y sucesor D.Pedro 1.°, cumpliendo el 
juramento que habia prestado en las manos de 
su padre exánime, se apoderó de Huésca y der
roto á los infieles en 1104. 

¿Que Rey es el mas celebrado en estos tiem
pos? 

D. Alfonso 1.° El Batallador que ocupaba el 
trono aragonés cuando reinaba en Castilla D.a 
Urraca, con la cual al fin contrajo matrimonio, 
bien que poco duradero. Este rey llegó con sus 
tropas hasta los campos de Valencia después de 
treinta batallas, y su fortuna fué tal que intentó 
muy graves empresas contra Castilla. Esto dió 
lugar á que se confederasen contra él todos los 
Régulos árabes andaluces y no fuese bien quisto 
de los castellanos. La vivacidád de su carácter 
le empeñó en una contienda verdaderamente 
imposible, cual era la de vencer, no una batalla, 
sinó la inmensa chusma morisca que en algara 
marchaba contra el aragonés. Sucumbió, en efec
to, D. Alfonso al número, pero no al valor ni á 
la disciplina del ejército contrario en 1134. 
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¿Por qué motivo subió al trono D. Ramiro el 2.°? 
Le proclamaron los aragoneses en las Cortes 

de Borja por que no respetaron el testamento de 
D. Alfonso que declaraba herederos de sus Esta
dos á los Caballeros Templarios y Hospitalarios 
de La Tierra Santa. Heynó pues ü . Ramiro con 
expresa licencia y autorización del Sumo Pontí
fice Inocencio 2.*, apesar de haber sido Abad 
de Sahagún y Obispo de Pamplona y Burgos. La 
herencia deD. Alfonso fue legada á la Iglesia y 
la Iglesia dispuso hasta que, cumplidos tres años, 
D. Ramiro determinó el enlace de Doña Petroni
la con D. Ramón Conde de Barcelona. 

¿Qué origen tienen los Condes de Barcelona? 
Don Otger Cátalo á principios del siglo octavo 

tomó las armas contra los moros á imitación de 
los navarros y aragoneses. En poco tiempo nue
ve Caudillos esforzados fundaron otros tantos 
Condados con sus capitales en Barcelona, Seo 
de UrgéL Besalú, Cerdaña, Rosellón, Osona, 
Ampúrias, Tarragona y Pallás, cuya mayor par
te se refundió en el Estado mas antiguofde aqui 
las Asambléas particulares de este Condado y 
sus antiguos ^fueros y tradiciones. 

¿Qué Condes especiales tiene la Cataluña? 
Wifredo E l Velloso recibió el juramento de 

obediencia de los contornos particulares, unifi
có el país y fundó el memorable Monasterio de 
Ripóll. En dias posteriores costó aún algún tra
bajo la sumisión de los señoríos especiales, mas 
la obra estaba hecha y no hubo otro trabajo si-
nó el de conservarla. 
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LECCION X L V . 
¿Qué acontecimientos notables subsiguieron á 

la elección de Wifreclo 1.° Conde de Barcelona? 
Su hijo "Wifredo el 2.° conservó felizmente el 

Condado; Súnnyer se retiró al cláustro; Borréll 
y Miró gobernaron asociados. Muerto éste, Bor
réll tuvo sus días desgraciados, por que le to
caron aquellos en que Almanzór se señoreaba de 
la mayor parte de España y entró en Barcelóna; 
también causó trastornos largos la división que 
hizo del Condado, dando el Campo de Barcelo
na á su primogénito D. Ramón Borréll y el Ur-
gél á su hijo segundo D. Armengól. D. Ramón 
Berenguér, E l Curvo, gobernó pocos años. 

¿Qué tiene de particular el reinado de D. Ra
món Berenguér E l Viejo? 

Publicó «Los Usages de Cataluña.» Este Có
digo hace ver como los Condes intentaban dar 
unidad al Condado subordinándole los poderes 
parciales que se hablan establecido, y por eso tie
ne poco que estudiar en lo tocante al orden civi l . 
Claro es que los terrenos ganados por la conquis
ta hablan atribuido á los conquistadores todo el 
poder que en aquellos tiempos se daba á la auto
ridad. 

¿Qué monarcas sucedieron á Berenguér E l 
Viejo? 

Sus dos hi jos del mismo nombre asociados pa
ra ejercer el poder; pero habiendo perdido la 
vida el segundo, acaso por culpa del primero, 
los catalanes acabaron con éste y proclamaron á 
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Berenguér í ° , cuyo hijo Berenguér el 5." recibió 
la Corona de Aragón por cesión de D. Ramiro 
2.° el Monge que al retirarse á un Monasterio 
dejó toda su herencia y sus Estados á Berenguér 
casado con Doña Petronila. 

¿Qué Rey fué D. Ramón y qué sus descen
dientes? 

Don Ramón para sostener sus derechos sobre 
una parte de la Navarra empuñó las armas y 
todavía se alió con D. Alfonso el 6.° y D. San
cho 3.° de Castilla, pero infructuosamente, poi
que el navarro proclamó y sostuvo su indepen
d a . !). Alfonso el 2.° tampoco logró el mismo 
fin que tenazmente se habia propuesto; por que 
medió la Inglaterra. Castilla, Navarra y Aragón 
se disputaban la preponderancia, y con sus in
cesantes pretensiones trabajaban en fundar la 
unidad española. 

¿Qué noticiasquedandeD. Pedro2.0 de Aragón? 
Llevado de su invariable espíritu religioso y 

en reconocimiento al favor del Sumo Pontífice 
ni quiso recibir ni recibió la Corona sino de 
manos del vicario de San Pedro, el cual conce
dió á D. Pairo el título de «Católico.» Estuvo 
con su hueste en la Batalla de las Navas de To-
losa y murió á manos de los Cruzados á las ori
llas del Garona en una desgraciadísima y mala 
jornada. Los aragoneses nombraron en este tiem
po y después los Reyes un «Justicia mayor» que 
vigilase los derechos de todos: éste Eforo ara-
gon és cae bajo la misma crítica que los Eforos 
d <2> la Grécia. 
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LECCION XLVI. 

¿Qué hechos son los de ü . Jáime el Conquis
tador. 

Habiendo subido al trono muy niño no todos 
los aragoneses quisieron reconocerle apesar de 
la aprobación que habia alcanzado de la Santa 
Sede. A l fin el monarca, de mayor edad, contra
jo esponsales y después casó con Doña Leonor 
hija de l). Alfonso 8.° de Castilla y vencidos los 
enconos de cuantos aspiraban á la posesión del 
poder, comenzó á gobernar con la benignidad y 
dulzura de su carácter. 

¿Qué empresa fué la primera de este reinado? 
La heróica conquista de Mallorca que poseían 

los mahometanos con tanta satisfacción que de-
safiáron el valor del pueblo aragonés. Este no 
sólo ganó la principal de las Baleares, sino que 
en tres años se apoderó de Menorca y de Ibiza 
con todas sus dependencias. Don Jáime llamó 
en seguida á toda la cristiandad que voluntaria
mente quisiera pelear bajo su enseña y en 1238 
se rindieron á su acierto y valor. Valencia y Mur
cia, Peñíscola, Dénia y muchas otr.ís poblacio
nes. En tan felices circunstancias trastornó la 
paz y el triunfo con la anulación de su matrimo
nio y su segundo enlace con Doña Violante prin
cesa de ílungría. Murió penilentemente en 1276. 

¿Qué sucesor tuvo D. Jáime el Conquistador? 
Don Pedro 3.° que si sobresalió por el atrevi

miento y el valor no fué ni con mucho, tan cer-
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tero como 'arriesgado. Era hijo de la princesa 
húngara y en la partición que Don Jaime habia 
hecho del Reino habia quedado con Aragón, 
Cataluña y Valencia, D. Jaime con Las Baléares 
y D. Fernando con los Estados de Francia. Don 
Alfonso, el hijo de Doña Leonor, habia fallecido. 
Los aragoneses se dejaron llevar del brillo de la 
aventura, de la novedad y de la victoria. 

¿Qué matrimonio fué el de D. Pedro 3.7 
E l mas expuesto, y el presentado con mas ha

bilidad, de la cual fué víctima el aragonés. 
Manfredo, bastardo de Federico 2.° Emperador 
alemán, llevaba sobre sí la mancha de su origen 
y la peor aún de su conducta, por que siendo 
tutor de su sobrino Conradino, habia envenena
do á Conrado su hermano y ocultado á su pupilo 
para apoderarse de Ñapóles y Sicilia Manfredo 
para sostenerse en su usurpación ofreció la mano 
de su hija Doña Constanza á D. Pedro, y este se 
casó con élla apesar de las reílxeiones y adver
tencias justísimas de la Corte de Roma. 

¿Qué legalidad sostenía la Santa Sede? 
Creía que sus derechos eran mucho mejores 

que los de un bastardo manchado con la sangre 
de Conrado, y que el féudo y donación de Pipi-
no eran mas justos que la intrusión de Manfredo. 
Carlos de Anjou hermano de S, Luis de Francia 
coronado en Roma por el Pontífice marchó 
contra el usurpador, le alcanzó en Benp.vento y 
Manfredo perdió en el combate la batalla y la 
vida. Quedaban en favor de Roma, el derecho, 
la prescripción y la victoria. 
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LECCION XLVIL 
¿Qué es lo que llamamos «Vísperas sicilianas?» 
Los silicianos, derrotado Manfredo, llamaron 

en su auxilio á D . Pedro de Aragón, el cual pre
paró disimuladamente una escuadra para el 
efecto, y confiados los silicianos eu este auxilio, 
en vez de hacerse dignos de este socorro, dego
llaron en un dia y una misma hora los franceses 
del ejército de Anjou que estaban en Sicilia, 
salvo el Gobernador Guillermo de Porcelét, ma
nifestando asi que tanto como hablan perdido en 
la batalla, hablan ganado en alevosos hechos. 
(1282.) Garlos de Anjou con la Corte de Roma 
alistaron un ejército para cartigar el atentado, 
pero todo lo detuvo la armada aragonesa que 
arribó á Italia en defensa de los silicionos. 

¿Cómo terminó esta lucha? 
Carlos de Anjou y D. Pedro determinaron 

luchar cuerpo á cuerpo en un campo de Burdéos. 
y aunque Su Santidad prohibió semejante com
bate, D . Pedro se presentó á él en el dia seña
lado, y dejó allí las armas en poder del Senescal 
y acusó de cobardía á su contrário que obró se
gún el mandato de Roma. E l Pontífice eximió de 
la obediencia á D. Pedro, á todos los súbditos de 
éste, en el cual se vén el capricho y el arrojo del 
valor constantemente, hasta que en sus últimos 
momentos fué arrepentido á implorar el perdón 
del Vicario de Jesucristo. Con esto se evitó la 
guerra que contra Navarra intentó dos veces La 
Casa de Anjou, (128S.)con grandes pérdidas. 
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¿Quién subió al trono muertoD. Pedro 3.° de 
Aragón? 

I). Alonso el 3.° que al coronarse protestó de 
la costumbre del Reyno y se declaró indepen
diente. La Santa Sede sintió por extremo este 
alarde inconveniente de amor propio que hubiera 
ocasionado langas guerras; pero al fin se alcanzó 
la paz en el Congreso de Tarancón por el cual 
quedó asegurado el Pontífice en el dominio de 
la Sicilia y desposeídos los descendientes de 
Manfredo. D. Alfonso firmó esta acta apesar de 
la de su coronación. 

¿Qué época es la de D. Jaime 2." de Aragón? 
Una de las mas brillantes del mundo, por que 

en élla aconteció La memorable Expedición de 
Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Griegos 
en Oriente. En lo que loca á la persona del mo
narca, vino á Aragón dejando la Silicia á su 
hermano Federico y dedicándose á secundar las 
ideas del Pontificado, que cedió á D. Jaime la 
Córcega y Cerdeña. Protegió el monarca con la 
paz las arles y las letras y mucho mas el comer
cio; aumentó el erario y en 1300 fundó la Uni
versidad de Lérida. Contuvo las exageradas pre
tensiones de algunos poderosos y dejó el cetro á 
su hijo menor D. Alonso el i . " 

¿Por qué llevó este camino la sucesión? 
Por que D. Jáime el primogénito jamás quiso 

reinar, pues su vocación le encaminaba á la pro
tección de los intereses morales. Tomó el hábito 
de la Orden de Caballeros de San Juan de Jeru-
salen en la cual floreció con sus virtudes. 
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LECCION XLVIII. 
— 

¿Qué fué La Expedición Aragonesa? 
Exislian en Aragón y Cataluña muchos valien

tes soldados que habian servido en los ejércilos 
expedicionarios y particularmente á La Santa 
Empresa de Jerusalen, los cuales llamaban Almu-
gávares. Estos ardientes campeones no se ave
nían con la inacción, y nombrando por sus cau
dillos á Uoger de Flor, Berenguer de Rocafórt y 
a Berenguer de Entenza, emprendieron su na
vegación por el Mediterráneo en busca de em
presas dignas de su estirpe. 

¿Cuál fué la primera que se les ofreció? 
Andrónico Paleólogo que gobernaba el Imperio 

de Oriente padecía sin cesar las invasiones de 
los turcos que amenazaban á Constantinopla; y 
así que se vió acosado en su propia Capital por 
los Catalanes y Aragoneses, que cada dia se ha
cían mas temibles, los propuso la guerra contra 
los turcos, pero después de haber dado la prin
cesa María por esposa á Roger. 

¿Qué accidentes hubo en esta campaña? 
Ocho mil españoles, después de haber llenado 

de terror a Constantinopla, pasaron el Bosfóro y 
se hicieron dueños del Asia menor derrotados 
los ejércitos turcos en Tíria y en el Tauro, con 
lo que llegaron al Asia centrál sin qué nadie se 
atreviera á oponerse á la osadía de su conquista. 

¿Y qué efectos produgeron estos triunfos? 
E l Imperio llegó á temer por si mismo y co-
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menzó la guerra cobarde de la traición por negar 
lossubsiclios á los españoles y concitar contra éílos 
los celos de los pueblos que quedaban á la espal
da de los aragoneses; los cuales mas denodados 
que nunca volvieron atrás, sometieron los revol
tosos y entraron en Constantinópla con universal 
asombro. Andrónico resucitó el antiguo renom
bre de César y dióeste título y dignidad á Roger. 

¿Qué es lo que se llama «Venganza catalana»? 
No restablecieron solamente los orientales el 

nombre de César sinó las costumbres de los 
Césares, y asesinaron en un festín á Roger con 
algunos de sus mas nobles caballeros. Berenguer 
de Rocafort al saber este suceso y tomar el 
mando de las tropas decretó tal exterminio de 
pueblos, que les hubo que quedaron sin gente; 
y llegó á tal término el furor de los de Aragón 
que se propuso la conquista de una plaza solo 
para castigar un hombre, que era el general 
Gregorio. Huyó este al campo con sus tropas y 
las familias de sus soldados para sufrir un revés 
que hay pocos en la Historia que puedan com
parársele . 

¿Cómo terminó la Expedición? 
Después de repetidas victorias, y reducidos 

los españoles al número de dos mil ; perdido Ro-
cafórt por la alevosía y permaneciendo Entenza 
al frente de la huéste, se hicieron dueños los ex
pedicionarios de la Grécia y del Ducado de Ate
nas. Tuvo, pues, verdadero principio y fin esta 
jornada, que estuvo cerca de la Epopeya por la 
novedad, el valor y la riqueza de sus episodios. 
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LECCION XLIX. 
— 

¿Qué política fué la de D. Jáime 2." de Aragón? 
Convencido de la inutilidad de los esfuerzos 

que se dirigen á objetos sin permanencia, unió 
sus miras á las de la Santa Sede y envió á Sicilia 
en apoyo de la causa de Su Santidad una pode
rosa escuadra al mando del denodado Rogér de 
Láuria; se hizo dueño de Córcega y Cerdeña 
miéntras su hermano Federico defendía sus de
rechos sicilianos. Se dedicó D. Jáime á aumentar 
el erario, fomentar el comercio, la ciéncia y las 
artes para lo cual fundó la Universidad de Lérida. 

¿Qué dispuso D. Alfonso el 4.°? (1327.) 
Era el hijo menor del Rey último, pero reinó 

porque el promogénito D. jáime tomó el Hábito 
de S. Juan. Casó en segundas nupcias, con Doña 
Leonór de Castilla y cedió á la Reina la ciudad 
de Huésca con lo que se disgutaron los aragone
ses. Don Ot de Moneada y D. Guillén de Yinatéa 
se opusieron á la desmenbracion del territorio, 
y este suceso unido a las medidas fuertes que se 
adoptaron por el Monarca ocasionaron el descon
tento de lodo el Reino. 

¿Qué reinado fué el de D. Pedro 4,° E l Cere
monioso? 

Doña Leonor para conservar sus Estados ara
goneses imploró el auxilio de su hermano D. A l 
fonso el onceno, y después de una guerra san
grienta los arbitros nombrados decidieron «Que 
la Reina Madre gozase las rentas de las posesio-

8 
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nes que su esposo la había conferido pero sin 
mas derechos» D. Jaime 2." de Mallorca luvo 
que ceder su reino á D. Pedro vertida en vano 
mucha sangre; y este hubo do nombrar heredero 
y sucesor á su medio hermano D. Fernando en 
caso de no dejar sucesión, pero de su tercer 
matrimonio con Doña Leonor de Sicilia tuvo á 
Don Juan Duque de Gerona y á D. Martin. Todo 
en medio dé continuados disturbios. 

¿Qué reinados fueron los de D. Juan 1.° v Don 
Marlin? 

Los cortos dias de D. Juan se ocuparon en pa
cificar la sublevación que los judíos provocaron 
en Barcelona y en procurar la tranípiilidad de 
Gerdeña y Sicilia: murió de la caída de un caba
llo en una cacería. D. Martin subió al trono por 
que las hembras en Aragón estaban excluidas de 
la corona y era hermano del antecesor; lo cual 
no fué un obstáculo para que el Conde de Foix 
esposo de Doña Juana hija del lie y D. Juan 1.° 
pretendiese el cetro y encendiese la guerra en 
Gataluña, mas al cabo se restableció la paz aun
que por poco tiempo por que los años de D. Mar
tin fueron breves. 

La Ley Sálica se fundaba en que nadie podía 
tener derechos que no supiese discernir y soste
ner en la lucha, y esta fortaleza no era concedi
da á las mugeres. 

ÍI 

-
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LECCION L. 
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¿Qu uién sucedió ú D. Marlin tle Aragón? 
Después de interminables pretensiones de Don 

Jaime Conde de Ur^el, regente del Reino, de Cas-
lilla. Francia, Sicilia y Ñapóles, no menos que 
de las ilustres Casas de Los Horédias, Centelles, 
ürreas y Lunas se acordó ai cabo ¡a congregación 
del Consejo de Caspe para que dirimiese la con
tienda. En este Congreso de letrados, y eclesiás
ticos, entre los que se hallaba S. Vicente Ferrér , 
se declaró el mejor derecho en favor de D. Fer
nando de Antequera y en gran beneficio de los 
aragoneses, que con este Rey alcanzaron paz, 
buenas leyes y feliz administración. Desde en
tonces, bien que por corto espacio, se llamó 
Príncipe de Gerona el inmediato sucesór del mo
narca y se pudo apelar al Rey del fallo de los 
Jurados. 

¿Qué hay de particular en el reinado de Don 
Alfonso 5.° de Aragón? 

Este príncipe se ocupó poco de los asuntos de 
su palria para dedicarse á sus pretensiones sobre 
Ñapóles. No conocía el carácter de los aconteci
mientos ni el corazón humano, aunque quería 
aparecer hombre de letras. Doña Juana de Ña
póles asediada por las tropas del Duque dé Anjou, 
por no verse desposeída del cetro imploró el au
xilio de D. Alfonso, el cual solo accedió cuando 
Doña Juana le prometió nombrarle sucesor de 
aquel Reino. Aconteció lo que D. Alfonso deb ía 
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haber previsto, qué l á poseedora de Ñapóles in
tentaba y deseaba dos cosas; no faltar á la Corte 
de Roma y no aparecer despojada en sus dias. 
E l Aragonés pudo haber alcanzado úno y ótro 
obrando francamente y tratando lo necesario con 
la Santa Sede; pero solamente deseoso de mando 
y de poder, quedó confuso y encolerizado cuando 
pacificada Ñapóles, vio que Doña Juana volvió 
atrás de su propósito y procuraba la salida dé 
las tropas aragonesas de su territorio, 

¿Quiéh terminó estas disensiones? 
Doña Juana secretamente se entendió con Don 

Alfonso sobre la palabra que con éste tenia em
peñada, y secretamente también nombraba en 
su testamento á Renato de Anjóu sucesor d'e su 
córona, de modo que todo hubo que litigarlo con 
las armas, las cuales primero dieron el triúnfo 
al de Anjóu y luego al Aragonés. Muertos Doña 
Juana y D. Alfonso, se pudó ver cuanto mas va
len la prudencia, la recta razón y la piedad que 
ids empeños mundanales. 

La unidad española se alcanzó con las armas 
en vez de conseguirse por medio de !la convic
ción: tuvo la culpa la ambición que es mal de 
un poder incalculable. En Roma hubo tres em
peradores en un dia y otros tantos aspirantes al 
Imperio. 

• 
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LECCION LI. 

fñ 

¿Qué reinado fué el de D. Juan 2.* de Aragón? 
Los disturbios anteriores y la política colocada 

sobre inseguros cimientos ocasionaron la deca
dencia de los aragoneses. D. Alfonso no dejó nin
gún hijo legítimo y heredó la corona su hermano 
Don Juan 2. 'Rey de Navarra. Tenia este príncipe 
un hijo llamado D. Fernando nacido en su segun
do matrimonio con Doña Juana Enríquez, y ésta 
Señora le miraba con suma predilección. D. Car
los Príncipe de Viana reclamó la Corona de Na
varra por ser hijo del primer matrimonio del 
monarca, y sin que pueda determinarse causa pro
bada, es lo cierto que las sospechas, justas ó nó, 
que hicieron recaér sobre él fueron causa de la 
prisión de D. Carlos, y luego que ¿se vió libre, 
de una melancolía tan honda que le condujo al 
sepulcro. Murió también Doña Blanca. 

¿Quedaron estos sucesos en el silencio? 
Los catalanes se sublevaron, asediaron á la 

Reina y a D. Fernando en Gerona, se declararon 
independientes y ofrecieron luego el Señorío de 
su país á Castilla, á D. Pedro Condestable de 
Portugal y á Renato de Anjóu. D . Juan 2.° ha
bía quedado ciego, el Duque de Lorena, el Con
destable y el Castellano aprontaban sus ejérci
tos, la sangre corría y la ansiada paz jamás lle
gaba; pero habiendo recobrado la vista el Rey, 
la Reina y D. Fernando procedido con valor y 
celeridad increíbles, fallecido el Duque de Lore-
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na; y derrotados todos los invasores extranjeros la 
tranquilidad se consiguió. Luis X I de Francia 
perdió tres ejércitos, Portugal la batalla sangrien
ta de Los Prados del Rey, la Casa do Lorena sus 
mejores huestes mientras Castilla tomaba pose
sión del Aragón. D. Fernando lleno de triíinfos 
como su padre, casó, después coii Doña Isabel 
1.° la Reyna Católica de España. 

¿Qué sobrenombre tiene D. Fernando el t .° de 
Castilla y León? 

Se llama D. Fernando el Magno por su piedad, 
por su reforma de las Leyes godas por haber 
reunido dos coronas y ñor sus conquistas contra 
los moros en Galicia, Portugal y las dos Casti
llas. Entró en Cea, Coimbra, Viséo,, Uceda, 
Guadalajára, Alcalá de Henares y Madrid y le 
ofreció ia paz Almenón de Toledo. 

¿Se conservó la paz en los Reinos católicos? 
Pretendíala primacía la Navarra, y ü . Gar

cía, como su hermano intentaron apoderarse úno 
de ólro hasta que vinieron a las manos en el 
campo de Atapuérca. (1054.) La Navarra llega
ba entonces hasta el inmediato pueblo de Agés 
y en el limite de ambos Héínos se libró la bata
lla en. que D. García'perdió la vida despm's de 
los esfuerzos mas heróicos: no por eso D. Fer
nando intentó cosa al-inna sobre la Navarra, an
tes bien Doña Sancha vendió sus joyas para re
medio de las generales necesidades.' 
,voii i'j BjgiY fi! obij'Kiooívi Oiinoidíal o"í')q isríf!^ 
í i Ü f r é to obibooo-íq o b n m T O ' í .(J y umoñ B] 
- o - i o j s b o n p i f d lo o b o s l Ü .BSÍdla- ioni I j B b m I o D 
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¿Se volvieron á separar los Revnos de León 
y de Castilla? 

A l morir 1). Fernando dividió sus Eslados en
tre sus hijos dando La Castilla á D. Sancho, 
León á D. Alfonso, Asturias y Galicia á D. Gar
cía; á Doña Urraca Zamora con sus contornos y 
á Doña Elvira Toro con los suyos. Todo por no 
hacer diferencia entre sus hijos. D. Sancho no se 
conformó con esla partición. (1065) E l Rey en 
sus últimos momentos se despojó de sus vestidu
ras é insignias y recibió el óleo sagrado con la 
mayor humildad. 

¿Qué refiere la Historia de D. Sancho el 2.°? 
Apenas falleció Doña Sancha, su hijo D. San

cho comenzó la mas cruda guerra contra sus 
hermanos. Venció á D. Alfonso en Llantada, y 
aunque éste auxiliado por su hermano D. García 
venció en e l hecho de armas de Volpejar, fué al 
fin deshecho en Llantada grácias á las disposi
ciones adoptadas pore! Cid. Dueño el primogéni
to de los Estados de D. Alfonso, se dirigió con
tra D. García que fué derrotado y prisionero en 
Santíirén y luego conducido al Castillo de Cea. 

Don Alfonso huyó á Toledo. Conquistada la 
ciudad de Toro, que defendía Doña Elvira, puso 
Don Sancho cerco á Zamora, cuya guarnición 
mandaba D. Arias Gonzalo, y siendo inútiles los 
ataques, antes de verificarse el asalto general, 
salió de Zamora Bellido Dolfos, se dirigió al cam-
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po del Rey de Castilla, y dijo á este, «Que era 
en vano querer lomar la plaza por medio de las 
armas, pero que él mostraría cierto punto de la 
muralla por donde D. Sancho podria fácilmente 
realizar su deseo.» Apenas quedaron solos en
trambos en el campo, cayó muerto el Rey con 
un venablo que le clavó Bellido y el aleve huyó 
á toda carrera á Zamora. Se desbandaron con 
esto las (ropas del castellano, y solos los fieles 
de su Reyno llevaron á Oña el"real cadáver. E l 
Cid persiguió al traidor sin conseguir alcanzarle 
y poco después tuvo lugar el «Reto de Zamora» 
(1072.) 

¿Qué hay de notable en el reinado de D, A l 
fonso el 6.7 

Avisado por Doña Urraca, D. Alfonso, que se 
hallaba en Toledo en el Palacio del anciano A l -
menón, vino á Castilla. Los árabes cuentan que 
el Rey fué tratado con generosidad, la Crónica 
castellana describe las grandes prevenciones que 
se tomaron para la guarda del Príncipe de Cas
tellano. 

¿Qué fué La Jura de Santa Gadéa? 
Tres opiniones hay acerca de este aconteci

miento. Una dice que no existió la Jura por que 
hasta el tiempo de los Romanceros no se mencio
na; otros sostienen la Jura con la Crónica gótica 
de Cárdena, cuya fé en muchas de sus partes 
está en lela de juicio; otros, finalmente, créen 
que la Jura fué la que siempre prestaron los mo
narcas al subir al trono y por eso se verificó en 
la Real Parróquia. 
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LECCION LIIL 
uelfifb,*! oh fg *.8 píísniíS .0 oh af»ffBííi%xl «»f 

¿Cómo se refiere que se verificó La Jura? 
Los castellanos no quisieron dar la posesión 

de su trono á D. Alfonso si antes no juraba «No 
haber tenido parte en la muerte de D. Sancho;» 
y no habiendo quien se prestase á tomar al Rey 
el juramento, El Cid Rodrigo Diaz lo hizo, obli
gando á su monarcíi á jurar, no úna, sino tres 
veces. Merece meditación éstepasage que afirma 
y describe el Padre Mariana. 

¿Qué hechos de armas llevó á cabo D. Alfon
so el 6.°? 

Desligado del pacto que habia hecho con A l -
menón por haber muerto éste y su hijo Hissen, 
entró en Toledo el 25 de Marzo de 1085. á los 
363 de la loma de esta ciudad por los sarrace
nos, é inmediatamente se apoderó de Talavera, 
Guadalajara y Madrid colocando los límites de 
su Reino en el Guadiana. El matrimonio de Don 
Alfonso con Záida, hija de Aben-Ahméd de Sevi
lla oriiíinó muchos males por que prevalido el 
árabe de la razón de parentesco intentó recobrar 
las principales posesiones une en su reino habia 
perdido y se acercó á Toledo llevándolo todo á 
sangre y fuego. Abrió sus ojos D. Alfonso ante 
el inminente peligro y man hó contra el sarrace
no al cual consiguió humillar y llevar en derrota 
hasta Sevilla, pero después de haber perdido dos 
batallas y á su hijo D. Sancho hijo de Záida en 
un encuentro muy desgraciado cerca de Uclés. 

X 
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D. Alfonso tarribieni ocupo la Navarra por que 
los hermanos de D. Sancho 3." el de Peñalen 
Raimundo y Erm esencia, después de precipitará 
su Hey dé una roca abajo, pidieron protección al 
casteMano renunciando en él lodos sus derechos, 
con lo que el araffonés lambion reclamó los que 
siipoiiia suyos, y Castilla hubo forzosamente de 
contrai'estarlos. Murió 1). Alfonso en Toledo en 
1109. 

¿Cuál es el origen del Reino de Portucal? 
0. Enrique da Boreoña, ó de Lorena vino á 

España con áninio de ¡wnar victorias contratos 
moros. !). Alfbnso cl (». . no solo aceptóla empre
sa sino que para premiar el denuedo y victorias 
del Horízonón'le dió por esposa á su* hija Doña 
Urraca y en dote los Estados de Portupál. 1). En
rique en adelaníe hizo la ÍIUerra por su cuenta, y 
para mas acredüarse marchó á la Palestina á 
Las Cruzadas. Vuelto á su féndo, falleció en 

¿Quién sucedió á D. Kiifiqn;1 de Ronnifía? 
E l Conde B . ''Alfonso -línriquéz. hijo del de 

Lorena. que heredó, no rolo los Estadós de m 
padre, sinó el vrdorf sornfMió los cinco Réírulos 
mas poderosos del Por tu ira! y las tropas le pro-
claiíiaron Kéy. i^or ésto dicen que o! escudo por
tugués lleva cinco e'-cn&'ones on el:¡ímf)ano; bien 
que'Otros con HKIS fnndamentó sostienen que re
presentan las cinco llaiMs de! Salvador. Se lla
man «Las Quinas-poriiiguesas.» (1139) 
119.filUfcX 90 ojid oíi'inGd .(i u[iíi I)̂ . t> / y.iiUi, 
.«ÓÍ JU IÍÍ) K o i y . j omm^wb vnoi o-síasuono mi 
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¿Cómo se consolidó la Corona portuguesa? 
D. Alfonso el 7." El Emperador se quejó al 

Pontífice de que los Condes de Portuíral tomaban 
ya el título de Reyes. S. S. Inocencio 2.° envió 
im Lobado pa^a que i \ bor^oñón desistiese de su 
empeño y abuso, que por el pronto manifestó 
grande tenacidad, bien que después se hizo tri
butario de La Iglesia. Continuó, sin embargo, 
mas tarde firmando como Rey aunque el Papa 
Lucio 2.° sólo le concedió el título de Conde. En 
1179 el Ponlifice Alejandro 3.üdá ya el nombre 
de Rey al monarca portugués sin duda por ef"" 
«lapsus temporis.» u i ^ 

¿CnánLo tiempo continuó el Portugal de esta 
manera? 

En el siglo X V I murió el Hey D. Sebastián y 
también su lio y sucesor el Cardenal Don Enri
que, y la corona recayó en 1). Felipe 2.° de Es
paña, quien ¡a poseyó y sus sucesores hast;i Don 
Felipe í .a por espacio de 59 años. (1581-1640.) 
Con posterioridad se: sublevó el Portugal y re
conoció por su monarca al Duque de Braganza.' 

¿Qué revés españoles tuvo el Siglo 12.°? 
Doña Urraca, 1). Alfonso 7.° E l Emperador. 

D. Sancho 3.° E l Deseado, D. Alfonso 8.° E l 
Bueno y El de Las Navas de Tolosa. 

¿Qué juicio formaremos del reinado de Doña 
Urraca? 

Doña Urraca hija de D. Alfonso y Doña Cons-
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tanza encontraba una gran dificultad para rei
nar por que las hembras no gozaban del mismo 
derecho que los varones, y muchos creían que 
el trono pertenecía á D. Alfonso 1.° de Aragón. 
Habla estado casada ésta señora con D. Rai
mundo de Bordona y no gozaba de las simpatías 
de lodos los españoles. Para evitar nuevos Iras-
tornos casó la Reina con I) . Alfonso, mas el ma
trimonio fué desgraciado no por tanta culpa de 
Doña Urraca como muchos historiadores creén, 
sinó por la del aragonés también, y mas que to
do por la difícil empresa de unir ambos Reinos 
de Aragón y Castilla bajo un solo cetro. Se se
pararon los esposos, y aponas Doña Urraca llegó 
á su Corte cuando D. Alfonso invadió la Casti
lla desde León hasta Burgos. Con lodo, los cas
tellanos recobraron el terreno perdido, lograron 
excluir de todo derecho sobre sus contornos al 
Aragón y batieron á los árabes de este Reino y 
de Navarra. 

¿Hubo otros trastornos en este reinado? 
Los hubo entre la Reina y su hijo; por éste 

por querer adelantar la época de su autoridad, 
por la Reina por que quería conservar el cetro 
que necesitaba grande prestigio y energía: así 
es que vino Castilla á un estado lamentable, que, 
entre otras cosas, produjo la separación del 
Portugal, asunto grave si en vez de Doña Urraca 
hubiera reinado un monarca. Falleció esta Se
ñora en 1126. 
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LECCION LV. 

¿Qué fué el reinado de D. Alfonso el 7.'? 
En las Cortes de León se acordó que 'fuese 

proclamado Emperador siguiendo la costumbre 
germánica, pues reunía D. Alfonso las coronas 
de Galicia, Asturias y León con los feudos de 
Aragón, Navarra, Cataluña y una parte de la 
frontera francesa. E l 26 de Mayo de 1135 se co
ronó en Toledo, que desde entonces se llama 
«La Imperiál»: el dia de Navidad en León, y 
poco mas tarde en Composlela. 

¿Cómo gobernó D. Alfonso 7.° E l Emperador? 
Por los consejos de S, Bernardo con quien 

tuvo estrecha amistad. Pacificó la nación como 
príncipe magnánimo, gran protector del Cister, y 
llevó sus armas hasta Grana-da después ,de ha
ber entrado en Córdoba, Jaén, Güadíx, Baéza y 
Almería. La campaña de Andalucía fue un teatro 
de incesantes victorias que no se sostuvieron por 
falta de soldados que guarneciesen tantas plazas. 
Murió en su campamento, cerca de Fresneda el 
año de 1157, dando el ftéíno de Castilla á su hijo 
mayor D. Sancho, y el de León á D. Fernando. 

¿Qué Reyes se llaman Privativos de León? 
D. Fernando el 2.° y D. Alfonso el I X . ' Don 

Fernando fué á mandar un Réino antiguo pero 
que ya había estado unido á Castilla; ésta babia 
dado continuadas pruebas de su valor y su pru
dencia y D. Fernando no quería aparecer infe
rior al monarca castellano. Muchos historiadores 
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juzgan dura é injusUíicadamente esla conducta, 
pero la verdad se encuentra en este axioma. 

«Los Réinos demasiado pequeños, asi como 
los pueblos, tienen sus pasiones demasiado vivas 
por causa del sentimiento de su debilidad; ios 
íléinos demasiado grandes son difíciles de go
bernar por que el senlimiento de su poder los 
vuelve descuidados é imposibilita el recto y con
tinuado ejercicio desús íuerzas.» 

¿Qué medios de gobierno se propuso D. Fer
nando? 
: Temía mucho la nobleza y se propuso domi

narla; el Conde de Minerva 1). Ponce perdió sus 
bienes y se acogió á la Corte de Castilla la cual 
supo aprovecharse de los talentos del magnate, y 
los demás se declararon en constante hostilidad. 
El poder, que puede ser influido por las clases 
elevadas ó Jas mas humildes, tiene á su lado 
siempre la autoridad, si.sabe sostenerla con la 
moralidad, la recta inteligencia y la prudencia de 
la justicia. También aprovechó D. Fernando los 
medios que hubo á la mano para sostener y au
mentar sus dominios, así es que durante la me
nor edad de D. Alfonso 8.0:de Castilla pretendió 
la tutela contra el poder de Los Laras. Derrotó 
además al primer Hey de Portugal cuando quiso 
penetrar por Badajóz en España y unido con el 
castellano y el portugués venció á los Almorá
vides. (1188.) 
-uiq o?, Y loífiy na sb Hfjd'Hnrj gGÍ /iuniJnoo obub 
-oliíi líioiJiüqn <¡í-iyijn ÜÍI ohniiinaH Á\ { Rbnoh 
.-.;.iobr,nol8id ?xnl-nm A m \ b \ w nrn.aom k -mi 
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LEGGION LVI. 
-Bn b iú uuAmr) 7 idiirt^sb «pimH ñ feí»»q .SftEtól 

Qué política fué la de.D. Alfonso el IX? 
Celebró CorteseitGarrion con D. Alfonso el 8." 

y recibió de la ¡nano de éste Rey la Orden 
de Caballería; pero al inismo tiempo hizo un 
eonvenio con los de Portugal, Navarra y Aragón 
para impedir el eugrandeciraienio de Castilla y 
este fué el motivo de la et rrota de Doil 
Alfonso E l Bueno en los ...arcos. Co
mo si esto no bastase, loti .vi.i m , , . . . ) i.m usur
pación contra i ) . Alfonso que supieron evitar los 
Prelados de la Nación; así es que ocasionó tristes 
diferencias solo por buscar una preponderancia 
poco probable. 

¿Qué sucesión dejó D. Alfonso el. IX? 
De su mati-iiuonio con Dnña Berenguela tuvo 

á San Fernando; y si bien es verdad que fué di-
suellnel lazo conyugal por razón de parentesco, 
la prole .quedó reconoada y asegurada la suce
sión. <-l«)j8j3 foi) soliiJrJüH sol dulm mvib 

¿Qué Reyes.se,llaman .iPrivalivfíS:de Castilla? 
Don Sanclm 3.° El ü seado^ D. Alíónso-el 8.° 

Eí de Las Navas \ U. !un:i |u,e 1.° El Malogrado. 
D. Sancho sufrió todas las consecuencias de las 
rivalidades que. hauian engeui|fado;los celos de 
josnionar^ás calólicos por «ausSide los cuales ven
cieron los árabes diforentes^iudades de Andalucía, 
cpmq Rijeza y Andújav;./El Reyde Navarra, co
mo que jos límites de i'Sle .R'íiino .estaban- entre 
Agés y Atapuérqa á,tres.leguas de Rurgos, jeñtró 
en esta ciudad; y gráci&s. á la inteligencia del 
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Conde de Minerva los males no fueron mas ade
lante, pues á fuerza de valor y constancia el na
varro fué humillado en Val piedra. 

¿Qué instituciones engrandecen esta época? 
Los árabes llegaron con su audacia hasta el 

Castillo de Calatrava que defendían los Caballe
ros Templarios, y conceptuando éstos casi im
posible salvar la plaza, dieron lugar á que Don 
Fray Raimundo Abad de Fitero y D. Fray Die
go de Velazquez, Caballeros del Císter, se ofre-
eiesen á la defensa de Calatrava. El Castillo fué 
sostenido, rechazada la morisma y creada sobre 
sus muros esta Orden militar una de las mas cé
lebres de España. Comenzó con 10,000guerreros. 

¿Esta Orden es la única de estos dias? 
También fué creada la de Los Caballeros de 

Arlcantara ó de S. Julián del Peréiro á solicitud 
de D. Gómez Fernandez y D. Suero el Salman
tino sobre la fortaleza y Castillo del mismo 
nombre. Ambas á dos Cruces florenzadas se fun
daron sobre los Estatutos del Cister. 

¿Qué influencia tienen estas Ordenes en la 
civilización española? 

Las Ordenes militares parten de los siguientes 
principios.—No son eficaces las Instituciones sin 
que la Religión las examine, prohije y sancio
ne.—El Estado no puede satisfacer sus grandes 
necesidades y ha menester las Grandes vocacio
nes que le protejan, auxilien y sostengan gratui
tamente,—Las Naciones deben tener constantes 
y firmes fundamentos que las salven de la cadu
cidad de todo lo humano. 



117 

LECCION LYII. 
¿Qué otras Ordenes mililares se conocen en 

España? 
La nobilísima de Santiago que nació realmente 

en Clavijo y se constituyó por Los Caballeros Ca
nónigos de S. Eloy sobre los Hospitales reales 
del Camino do la Romería do Compostela para 
los Peregrinos que iban á visitar el sagrado se
pulcro del Apóstol Patrón de España. Esta ex
celsa Orden, de Cruz latina también, fue contra 
moros y prestó grandes servicios. 1). Jaime 2.° 
de Aragón instituyó además La Orden de Caba
lleros de iMonlesa en el Reino de Valencia para 
reemplazar la de Los Templarios. 

¿Cómo reinó D. Alfonso el 8.°? 
Su minoría fué agitada pues heredó el trono 

á la edad de tres años (1138) y pretendían la 
tutela D. Fernando de León y las Casas de los 
Laras y los Castros, éstos para el engrandeci
miento de "su linage y aquél para adelantar la 
Corona de León; mas los castellanos se propusie
ron sostener su independencia y declararon ma
yor de edad á D. Alfonso en las Cortes de Bur
gos de 1170 aun cuando el Rey no tenia mas 
que diez años. Desde la entrada del Soberano en 
Toledo comenzó á pacificarse la nación. 

¿Qué efectos produjo la declaMcion de la Ma
yoría de edad de D. Alfonso el 8.°? 

Todos los Reinos españoles, no menos que el 
de Portugal envidiaron el engrandecimiento de 
Castilla, en vista de lo cual el Marroquí envió 
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un ejército en ayuda de todas las tribus árabes 
de la Península, y todos los invasores reunidos 
se dirigieron contra del joven Príncipe. D. A l 
fonso imploró el auxilio de León, Navarra y 
Aragón, pero en vano; asi es que fué derrotado 
en la Batalla de Alarcos del año 1195. 

¿Pudo remediarse este desasiré? 
Al cabo de diez y siete años de preparativos 

durante los cuales aún fué necesario defenderla 
frontera de Léon que el Rey de este Reino no ce
saba de combatir, no menos que la línea de Na
varra. La Cristiandad se conmovió con la derrota 
de Alarcos; muchos contornos vistieron luto y La 
Santa Sede por Cartas apostólicas de Inocencio 
3." hizo extensivas á los guerreros calólicos de 
España las gracias concedidas á los de la Tierra 
Santa. 

¿Cómo terminó esta situación difícil? 
E l Infante D. Fernando entró por Baeza y 

Jaén y se hizo dueño de diferentes Distritos. 
Mohamécl-ben-Yacóub Emir de Africa y Empe
rador de Las Andalucías vino á España, el cual 
unido á las huestes sarracenas que habia en la 
Península presentó en el campo de Las Navas de 
Tolosa 300,000 peones y 120.000 caballos. Es: 
ta vez se disputó la supremacía del islamismo ó 
de la Cruz. Los extrangeros de socorro tembla
ron en esta ocasión y abandonaron la empresa 
pretextando falta de víveres; pero debió aconte
cer así por que esta causa sólo era propia de es
pañoles. El Emir Almúminim tenia tomadas las 
gargantas de Sierra y habia llenad o de etíopes 
el centro de sus cuadros. 
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LECCION LVIII. 

¿Cómo se ganó esta batalla de Las Navas por 
D. Alfonso? 

No se explica liumanamente. Los guerreros 
de la Fé se previnieron con la limpieza de sus 
conciencias y con el sacriücio; pusieron toda su 
conüanza en el Cielo, y en cuanto asi se hizo, 
un desconocido se presentó en El Real de Cas
tilla indicando una senda por la cual podia ga
narse la empinada Sierra. E l sábado, dia consa
grado á la Reina de los Angeles, 14 de Julio 
do 1212, recibieron los SS. Sacramentos todos 
los soldados españoles: el 15 se tomaron las po
siciones oportunas y necesárias, el 16, dia de 
Nuestra Señora del Carmen, apesar del fiero de
nuedo de los infieles, dejó el islamismo 200,000 
cadáveres en el campo. «Hoy debemos morir aquí 
todos» decía el Rey Bueno al venerable Arzobis
po de Toledo D. Rodrigo que llevaba el estandar
te católico: «No moriremos sino que se ganará la 
mayor contienda de estos siglos» contestaba el 
gran Prelado en el mayor fragor de la pelea. Y 
así fué ciertamente. X a pérdida de los espa
ñoles fuéfeasi nula; y por mas que se discurra, 
ni la tradición, ni la Historia ni la critica han 
enmendado una tilde de la letra ni mucho mo
nos del espíritu bien claro de la Crónica de Don 
Rodrigo. La verdadera Fe traslada de un punto 
á otro los montes de este Valle. 

¿Qué reinado fué el de D. Enrique el 1.°? 



Se encontró aumentados sus dominios hasta 
los países entre el Guadiana y el Guadalquivir, 
pero su poca edad y el atrevimiento de la Casa 
de Lara sumieron la nación en un abismo de 
males. La Ileina Doña Leonor falleció y su her
mana Doña Berenguela se vió despojada de es
te cargo de confianza que prudentemente de
sempeñaba, ü . Enrique murió del golpe de una 
teja que se desprendió de un alero y dió al jó-
ven Rey en la cabeza cuando estaba con otros 
jóvenes de su edad en el Palacio del Obispo de 
Falencia. 

¿Qué hechos son los de San Fernando? 
íioña Berenguela llamó á su hijo á la sucesión 

del Trono de Castilla y D. Alfonso el i X , padre 
de San Fernando, hizo proclamar al jóven mo
narca en Valladolid apesar de la tenáz oposi
ción de La Casa de Lara. Dos empresas son las 
de este reinado; la unión definitiva de León y 
Castilla y el haber adelantado la reconquista 
hasta la línea de Guadalquivir: lo primero se lle
vó á cabo á fuerza de prudencia y conslancia; 
lo segundo se consiguió uniendo á los españo
les; y lo úno y lo ótro por el prestigio del Rey 
fundado en la virtud. Esta es la base de toda 
autoridad. 

. 



m 

LECCION LIX. _ 
¿Qué obstáculos presentaba el lleiiio de León 

á San Fernando? 
E l testamento de D. Alfonso el IX por el que 

eran llamadas al Trono las Infantas Doña San
cha y Doña Dulce y las diferencias graves que 
hablan mediado con Castilla. Libre San Fernan
do de este asunto conquistó á Córdoba en 1236, 
á Murcia en 1243, á Jáen en 1246 y á Sevilla 
en 1248. übeda no pudo sostenerse en poder 
de los infieles. En este reinado se emplearon en 
bien de la nación las fuerzas que en! otros con
sumía la rivalidad. E l Rey tenia formados mas 
trascendentales proyectos cuales eran. La des
trucción del Imperio marroquí y tomar parte 
en la Santa Empresa de Oriente pero le faltó la 
vida el 31 de Mayo de 1252. 

¿Cómo debe ser juzgado D. Alfonso 10.° E l 
Sabio? 

No hay grande reputación sin rivalidad: mu
chos dicen que este gran varón hubiera hecho 
mas manejando las armas con mas constancia, 
y que se le alcanzaba poco en asuntos de go
bierno. D. Alfonso no debe ser juzgado por sus 
émulos sino en sus obras y algo es conquistar 
los hombres á la buena ciencia. E l Rey Sabio es 
un gran carácter esthético en medio del ruido 
de las armas de la Edad-Media; y no debe ser 
tachado de falto de energía para el manejo de 
las armas quien supo llevar á cabo la brillante 
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Campaña de Murcia. Tampoco es extraño que se 
hallase escaso de recursos quien se veía obliga
do á administrar casi toda España de la que ha
blan sido arrojados los infieles que en su huida 
hablan dejado desiertos y esquilmados los ter
renos. 

¿Qué antecedentes son los de D. Alfonso el 
Sabio? 

Habia visto á su Padre crear el Consejo de 
Castilla, fundar la Universidad de Salamanca, la 
Sania Iglesia de Toledo y la de Burgos y procu
rar para los archivos de estos templos admira
bles los mejores documentos; con esto aumentó 
el amor á las letras tan necesario en aquella 
edad. 

¿Oué obras notables escribió D. Alfonso E l 
Sabio? 

Terminó el inmortal Código de Las Partidas 
comenzado por San Fernando, Libro verdadero 
que busca el origen del Derecho en L a Ley Di
vina y no en los pareceres de los hombres; mo
delo de administración de justicia, de filosofía 
y delenguage. Escribió también el Rey E l Fue
ro Real de España, La Crónica General, Las 
Tablas astronómicas. El Tesoro y Las Cantigas 
y Querellas con La Conquista de Ultramar; obras 
que explican perfectamente el espíritu de aque
lla época y recogían de los orientales todas las 
mas trascendentales tradiciones. 

• 



123 

LECCION LX. 
— 

¿Alteró D. Alfonso^el valor de la Moneda? 
Le alteró y subió, siendo este hecho la con

fusión de los que motejan á D. Alfonso. Este al 
subir el valor del numerario declaró «Que la 
piala y el oro acuñados no bastan á remediar 
las necesidades, y que los metales preciosos no 
llegan á cumplir íos deseos del hombre;» Luego 
D. Alfonso inició la teoría del Crédito, siendo 
mas firme el que vá con la moneda que el que 
íinge un simple papel. La novedad de la medi
da causó sorpresa, pero los tiempos modernos 
al rebajar la ley del numerario han imitado y se
guido á D. Alfonso. 

¿Pretendió La Corona de Alemania? 
Fué declarado Emperador de Alemania por 

fallecimiento de Federico el 2.°, pues su dere
cho era el mejor y no queria que se perdiese 
por descuido. E l Pontificado pidió á D. Alfonso 
que renunciase este derecho difícil de conservar, 
y accediendo el Católico Monarca recibió de 
Roma Las Tércias Reales, que valieron al Esta
do mas que E l Imperio Alemán le hubiera pro
porcionado. 

¿Qué desgracias tuvo este reinado? 
De pocos son siempre conocidos los grandes 

hombres. Se tuvo en nada la victoria que se al
canzó contra los moros en los campos de 
Granada y el tributo de los infieles que se ganó 
cotí élla; se atribuyó á falta de carácter el es-
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thético temperamento de D. Alfonso, y el Infante 
D . Sancho, tan celebrado por su bravura, obtuvo 
la Corona apesar de los hijos de D. Fernando 
de la Cerda, de Las Partidas, de haberse reve
lado contra su padre y del dictamen de! Consejo. 
E l pretexto fué el desgraciado sitio de Algeciras. 

¿Quién sucedió á D. Alfonso el 10.7 
Don Sancho 4.' E l Bravo aclamado por la 

multitud de la Nación, pero constantemente tu
vo contra si á La Casa de Oaro y al Infante Don 
Juan que en la Corte de Aragón y en los mu
sulmanes buscaron incesantemente apoyo con
tra Castilla; pero la mas constante enemistad fué 
la de Los La Cerda que reclamaban sin trégna 
sus justos derechos al Trono. 

¿Pudieron remediarse tantos daños? 
Era esposa del Rey Doña María de Molina, 

matrona insigne por su raro talento y prudencia 
y D. Sancho era circunspecto á causa de tantos 
peligros como rodeaban á su vacilante corona. 
Se contuvo el Aragón, Don Juan se pasó al mo
ro y los La Cerda tuvieron que esperar mejor 
ocasión. 

¿Cómo terminó el reinado de D. Sancho el 4.°? 
Murieron los Señores de La Casa de Haro, 

el úno en Las Cortes de Alfaro y el ótro cuando 
se disponía á la defensa de los descendientes 
varones de D. Alfonso el X.0, y E l Aragón aca
bó por convencerse de la inutilidad de sus es
fuerzos. Restaba, con todo, el Infante D. Juan 
á quien Aben-Jucéf el marroquí dió una pode
rosa huéste para que se apoderase de Tarifa. 
De este modo la venganza realiza sus designios. 



LECCION LXI. 

¿Se apoderaron los infieles de Tarifa reinando 
D. Sancho el á.0? 

La defensa de esta plaza estaba encomendada 
al muy caballero l). Alonso Pérez de Guzmán, 
cuyo hijo, de muy poca edad, habia caído en 
poder de los moros. Estos, rechazados en cuan
tos ataques dirigieron contra Tarifa, resolvieron 
matar el hijo de Guzmán si no se les entregaba 
la plaza. E l defensor de Tarifa arrojó por la mu
ralla su puñal manifestando «Que si no tenia 
D. Juan cuchillo le enviaba arma con que sa
crificar la inocente criatura, pero que jamás 
abandonaría la defensa que le hablan confiado.» 
La criatura fué degollada, levanlaron el cerco 
los marroquíes y El Rey escribió á D. Alonso 
«Que, pues habia obrado como bueno, E l 
Bueno por siempre jamás seria llamado.» 

¿Qué referiremos de D. Fernando el 4.7 
Se llama «El Rey Emplazado» y su minoría 

fué penosa y larga. Renováronse las pretensio
nes de Los La Cerda favoridas por La Francia y 
E l Aragón; el Infante ü . Juan contaba con el 
apoyo de Portugál; D. Enrique, Infante de Es-
pana, pretendía elgobierno, y La Grandeza exi
gía su influencia permanente en los negocios 
del Estado. En medio de tantas pretensiones La 
Reina Doña María de Molina, única que de he
cho poseía los mejores títulos, no solo los renun-



ció sino que so encargó de la pacificación del 
tumulto de pasiones tantas. 

¿Cómo consiguió su objeto? 
Con la dignidad de sus virtudes y talento. 

Anuló la iníluoncia del Portugal casando á Don 
Fernando, su hijo, conD.1 Constanza y á s u hija 
con el Infante heredero del sólio portugués; des
truyó las pretensiones del Aragón nombrando á 
esta Casa en unión con la portuguesa arbitra de 
la contienda, determinaeioiv que no hubiera sa
bido hallarse el mas probado diplomático, y 
dasarmó la Grandeza á fuerza de generosidad, 
para lo cual no escaseó ni su mismo patrimonio. 
Con ésto El Rey al súh- ll« su menor edad se 
vió soberano de una nación que habia aprendi
do á estimar las altas dotes del mando. 

¿Cómo acabó sus dias D. Fernando el 4.°? 
Ganó las ciudades de Alcaudete y Gibraltar, 

aunque á cosía de la preciosa vida de Guzmán 
E l Bueno, y las de Védmar y Quesada. E l Rey 
condenó á muerte, sin forma de proceso, á Don 
Pedro y D. Juan de Carvajal por que de públi
co se decia (pie eran autores del asesinato de 
D. Juan de Benavides. A l ser despeñados en 
Marios Los Carvajales emplazaron al Monarca 
con plazo de 40 dias al cabo de los cuales mu
rió el Rey. 
• 
: 

-



127 

LECCION LXII. 
¿Qué reinado es el de D. Alfonso el l l .4? 
Esta minoría fué mas larga y difícil que la 

anterior, y solo pudo alcanzarse la paz por me
diación de Doña María de Molina primero y 
luego por la inteligencia y energía del Rey. 
Doña María consiguió que los Infantes D. Pedro 
y D. Juan fuesen tutores del Monarca cuya edad 
apenas pasaba de un año, pues quería más pro
pios que intrusos; las Cortes de Falencia no 
pudieron llegar á este acuerdo pero si las de 
Burgos, que salvaron la dificultad: con todo, 
ambos Infantes perecieron en la guerra y no 
vivió mucho mas Doña María. 

¿Qué nuevas pretensiones se levantaron? 
D. Juan de Manuél Adelantado de Murcia y 

D. Juan E l Tuérto hijo del Infante D. Juan, 
pretendieron la gobernación de España, en vista 
de lo cual pidió el gobierno para sí el Infante 
D. Felipe y D. Fernando La Cerda reclamó sus 
derechos. La confusión llegó á su colmo por que 
ninguno de los pretendientes estaba legalmente 
autorizado, y rotos los vínculos de la autoridad 
la anarquía devoraba la Nación. Asi pasaron 
largos días hasta que D. Alfonso cumplió 14 
años. 

¿Qué determinó E l Rey? 
D. Juan de Manuel y í ) . Juan E l Tuerto (E l 

Torcido) acordaron proseguir en sus ambiciones 
aunque el Rey era ya mayor de edad, y para 
reforzarse en su alianza intentó el segundo c a -
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sarse con Doña Constanza hija del primero. 
Aquí ya dió prueba el joven Monarca de su ac
tiva destreza, por que inmediatamente pidió á 
D. Juan de Mannél á su hija por esposa. Don 
Juan El Tuerto acudió al Aragonés para enla
zarse con Doña Blanca nieta de D. Jaime y lla
mar en su apoyo Los La Cerda. E l Tuerto fué 
asesinado y Doña Constanza no fué reina de Cas
tilla; D. Juan de Manuel ofreció obediencia al 
Castellano después de una desesperada resisten
cia, y Los La Cerda renunciaron espontánea
mente sus derechos. 

¿Qué campañas hizo D. Alfonso? 
La energía de este Rey intimidó á sus enemi

gos, y si no le fué posible rendir á Gibraltar, 
deshizo la escuadra portuguesa, destrozó á los 
árabes de Abomelíc y amenazó toda la Andalu
cía. Pero el gran hecho de armas de este rei
nado fué la Batalla del Salado. 

¿Cómo aconteció este suceso? 
Alboacen se unió con el árabe de Granada, y 

trajo á España un ejército de 230,000 hombres 
para poner cerco á Tarifa y amenazar á toda la 
Península. Los de Tarifa se defendieron de ma
nera que dieron lugar á ser socorridos y los 
Sarracenos al retirarse se apoderaron de una 
montaña defendida por el Rio-Salado. Los her
manos Laso de la Vega forzaron el puente, des
truyeron la caballería enemiga, y un destaca
mento pasó á insultar el centro árabe miéntras 
salía al campo la güarnicion de Tarifa, con lo 
que el terror se apoderó del muslime que huyó 
dejando en el campo 200,000 cadáveres. 
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LECCION LXIII. 
¿Cómo reinó D. Pedro de Castilla? 
Para eslimar este reinado es menester tener 

muy en cuenta el anterior. D. Alfonso habia es
tablecido la Alcabala, sujetado la Grandeza y 
publicado El Ordenamiento de Alcalá; se habia 
hecho uso de la pólvora, la armada iníiél que
daba casi destruida y Doña Leonor de Guzmán 
se habia degradado hasta el último extremo de-
Jando nueve hijos, todos muy desgraciados. E l 
Siglo XIV se habia desmoralizado con tantas 
guerras, con el trato de tantas gentes y tantos 
pueblos extraños. 

¿Qué deducciones haremos de estos antece
dentes? 

Que el Monarca se veía precisado á gobernar 
unos Estados dilatados y establecidos con larga 
experiencia; La Grandeza] defendía los derechos 
conquistados y sancionados por el tiempo, y los 
pueblos no podian ser pacificados sinó con el 
presliuio de la autoridad de la virtud. D. Pedro 
de CasÜlla quiso gobernar por la violencia cuan
do aún estaba reciente el aconlecimiento de Los 
La Cerda, y en vez de autorizarse con la justi
cia, cayó en los desórdenes de la impureza. La 
sumisión de Los Grandes al principio de la Un i 
dad se logra elevándose E l Poder con la digni
dad de la prudencia y del ejemplo, 

¿Es D. Pedro E l Cruél ó Él Justiciero? 
Lo mismo es lo úno que lo ótro: cruél es el 

que se ensangrienta y justiciero llamaron al que 
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ordenaba hacer muchas justicias. Los reyes que 
gobernaban en buen derecho no se llamaron jus
ticieros sino «Buenos .» Subió D. Pedro al trono 
á la edad de 15 años y fué muerto á los 34. Ca
sado con Doña Blanca de Borbón vivió infeliz
mente con Doña María de Padilla y casó ade
mas con Doña Juana de Castro, lo cual da una 
tristísima idéa de un rey hasta un tal extremo 
subdito de sus pasiones, no menos que del fa
vorito D. Juan Alfonso de Alburquerque. inten
tó D. Pedro abolir Las Behelrías y tuvo contra 
sí á su hermano bastardo I). Enrique ayudado 
por los franceses. Doña Leonor de Guzmán pe-
recio víctima del encono de Doña María de Por
tugal, madre de I). Pedro; Garcilaso de la Ve
ga fué acabado á mazadas como perecieron otros 
desventurados, entre los que se cuentan los in 
fantes D. Fadrique y D. Juan. Las Compañías 
Blancas francesas al mando de D. Beltrán de 
Claquin auxiliadas de innumerables desconten
tos de la nación acabaron con ü. Pedro cerca 
del Castillo de Montiél, en la tienda de Duques-
clin, el 23 de Marzo de 1369. 

¿Qué reinado es el de D. Enrique el 2.7 
Es llamado E l de Las Mercedes por las mu

chas que dispensó; casó con Doña Juana her
mana del Marqués de Villena y no quiso reinar 
hasta su proclamación en Calahorra. Destruyó 
la coalición de D. Fernando de Portugal descen
diente de D. Sancho 4.° E l Bravo y la del Du
que de Lancaster esposo de Doña Gonslanza hi
ja de Doña María de Padilla. 
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LECCION LXIV. 
— 

¿Qué memorias dejó D. Enrique el 2.°? 
Asegurado en el trono después de tantas con

trariedades, se dedicó á mejorar la administra
ción del Estado y celebró Cortos en Toro, en 
las cuales se determinaron célebres leyes. Las 
Mercedes enriqueñas se declararon después váli
das solamente para los descendientes legítimos, 
á falla de los cuales volvían á La Corona, y son 
memorables los consejos que dió el Rey á su hi
jo según una tradición los conserva, los cuales 
se refieren á premiar los buenos servicios y dar 
los cargos públicos á hombres inteligentes y 
honrados que huyen de la ambición y de la 
intriga. 

¿Qué hechos son los de D. Juan el l.0? 
Comenzó su reinado en 1379 á los 21 afios 

de edad, coronándose en Las Huelgas con su 
esposa Doña Leonór: el Rey armó en seguida 
cien Caballeros en el mismo Monasterio. Don 
Juan era benigno, afable y prudente en unos 
tiempos en que la general dureza de las cos
tumbres hacía estas cualidades harto raras. 

¿Qué contrariedades sufrió D. Juan 1.7 
Continuó la alianza con la Francia lo cual 

renovó las guerras inglesas de La Casa de Lan-
cáster que apoyaba el Portu^ál, y comenzó la 
guerra de España con este Reino. La escuadra 
portuguesa fué deshecha y ofreció la paz el ven
cedor, pero cuando reclamó los derechos que 
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tenia sobre el trono portugués los lusitanos lo
maron las armas defendieron su independencia 
y en Aljubarrota dejaron tendidos en el campo 
10.000 cadáveres castellanos. Fué tanta ja debi
lidad del portugués después de esta victoria, que 
convidó al Duque de Lancaslera la conquista de 
Castilla; este Rein i , sin embargo alejó de Es
paña á los porliiiíueses y ofreció el matrimonio 
del primogénito D. Enrique con Doña Catalina, 
hija del Duque con el título de «Príncipe de As
turias» que nació en esta ocasión. 

¿Cómo terminó el reinado de D. Juan el 1.7 
En las Cortes de Bribiesca creó un Consejo 

áulico de cuatro vocales letrados del Estado lla
no, en las de Palencia se prohibió la colación de 
beneíicios á los extrangeros, y en las de Guada-
lajára se estableció la apelación á los Tribuna
les reales de las sentencias de los Señoríos. La 
nación empezaba á gozar de amable y económi
ca tranquilidad cuando fallec¡ó| el Rey de resul
tas de la caída de un caballo en 1390. 

¿Qué monarcas, pues, cuéntan los siglos 13.° 
y 14.7 

E l 13.° á D. Enrique el 1.°, (1214) D. Fer
nando E l Santo, (1217) D. Alfonso El Sábio, 
(1260) y D . Sancho E l Bravo. (1284) E l siglo 
14.° comprende los días de D. Fernando E l 
Emplazado, (1295) D. Alfonso E l Justiciero, 
(1312) D. Pedro E l Cruél, (13S0) D. Enrique 
E l de Las Mercedes, (1369) y D. Juan l v E l 
de Las Huelgas, ó E l Benigno. (1379) 

i 
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T T r m n N T Y V 

¿Qué Rey fué D. Juan 2." El Trovador? 
1). Juan 2." es un carácler sensible, como el 

del Hoy Sabio, sin la profundidad de éste, y así 
se le observa diverso en sus actos según las 
impresiones que recibía, pero presidiendo siem
pre la nobleza de su corazón. Mas culpables son 
que él sus consejeros. 

¿Qué fué la minoria de D. Juan el 2.7 
Subió al trono á la edad de 22 meses bajo la 

tutela de la Reina Doña Catalina y la de su tio 
D. Fernando de Antequera, llamado así por sus 
victorias en la Andalucía y la conquista de la 
ciudad de esle nombre, y feliz hubiera sido es
te periodo si D. Fernando hubiese conservado 
por mas tiempo la dirección de los negocios pú
blicos, pero pasó á ocupar el trono de Aragón 
por muerte de D. Martin, bien que después de 
nombrar una junía de Prelados que aconsejaran 
al jóven Rey, y de haber exigido juramento de 
fidelidad á los representantes ele los Reinos es
pañoles. 

¿Quién fué el favorito de ü . Juan el 2.°? 
I). Alvaro de Luna, hijo del Señor de Cañete 

en Aragón y Copero mayor de D. Enrique. Se 
fundó la privanza de D. Alvaro en la circunspec
ción de I). Juan que no quería obrar por sí so
lo, en la sagacidad del favorito y en la bondad 
y sencillez de D. Juan. Venció Castilla la con
tienda con Aragón contra 1). Enrique, ya sóbe

lo 



rano de osle Estado, bien quo si la aslúcia con
siguió que I). Alvaro fuese desterrado, nada se 
alcanzó al íin sino que E l de Luna llegase lue
go á mayor privanza, y que fuesen confiscados 
los bienes de los conspiradores. Los árabes en
seguida fueron derrotados en Sierra Elvira con 
pérdida de trienta rail hombres, y descubierta la 
conspiración que amenazaba la persona del Mo
narca. 

¿Qué íin tuvo D. Alvaro do Luna? 
Por evitar los males de la discordia el Rey 

transigió con muchos enemigos del ya Condes
table de Castilla, y éstos, entre los cuales se 
contaba D. Juan de Pacheco Marqués de Ville-
na minaron el poder y favor de que disfrutaba 
D. Alvaro. Agregóse á ésto el segundo enlace 
del Rey con Doña Isabel de Portugal, que ya, 
como su augusto esposo, deseaba sacudir el 
yugo del diestro favorito. Visto el expediente 
que se formó contra E l de Luna, fué éste senten 
ciado á l a última pena, que sufrió en Valladolid-
en 1453. E l Rey 1). Juan falleció poco después. 

¿Qué juicio formaremos de D. Alvaro? 
Debió emplear su privanza en bien de la na

ción y nunca en oscurecer la dignidad real que 
tanto le habia favorecido; y en vez de usar la 
mera política como medio de sostenerse, debió 
atribuir á la Persona Real todos los rectos es
fuerzos de su ingenio y talento, con lo que su 
nombre enaltecido hubiera sido la gloria de su 
patria y de su Rey. 

• 



LECCION LXVI. _ 
¿Qué reinado fué el de D, Enrique el 4.7 
Confirió imporlanles destinos á personas que 

no tenian nierGcimientos bastantes, acaso por 
procurarse la paz, y asi e! criado del Marqués 
de Villena liego á las dignidades de Canciller y 
Condestable, como á Mayordomo mayor D. Bel-
trán de la Cueva que solo habia nacido Page do 
Lanza. Esto, sin embargo, ha sucedido otras 
veces. 

¿Oué complicaciones tuvo el reinado de Don 
Enrique el 4.°? 

Se manifestaron resentidos de la conducta del 
Rey los que se proponian su propio bienestar, y 
algunos de buena fé, y se quejaron de la mala 
administración del Estado. Con todo eso_ el Mo
narca se dirigió por los consejos de D. Beltran 
de la Cueva, de lo que se lastimó mucho el 
Marqués de Villena, asi como la declaración en 
favor de Doña Juana para la sucesión de la Co
rona produjo la enemistad de La Casa de Ara
gón que anhelaba el casamiento de DI Fernan
do con Doña Isabel hermana de D. Enrique. De 
todos modos, y por muchos que fuesen los des
cuidos del Rey de Castilla no puede disculparse 
el escándalo con que en Avila fué proclamado 
el Infante i). Alonso. 

¿Cómo se salvaron estas dificultades? 
Por la adividad y el talento del Arzobispo de 

Toledo, que conociendo al Marqués de Villena 
perfectamente, desconcertó los planes de este 
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su tenaz enomigo y favoreció y realizó en Valla-
dolid el casamienio de Doña Isabel con D. Fer
nando. Los rebeldes de Avila fueron castigados 
con su derrota en Olmedo, pero mediante el 
reconocimiento de la Reina Católica y la decla
ración de sus derechos en el Campo de Los To
ros de Guisando. Doña Juana, en favor de la 
cual continuamente se agitó El de Vilicna, mar-
chó á Portugal, viuda ya del Duque de Bcrri . 

¿Qué sucesos terminan esta época? 
Los Principes Doña Isabel y 1). Fernando pro

curaron con gran circunspección atraerse las 
voluntades de las personas iníluyentes no menos 
que la del Rey. y hubieran conseguido ésto úl
timo sin la altiva vigilancia del Marqués eterno 
enemigo de los recien desposados. Esta oposi
ción del de Villena, la fama que se adqui
rió y los muchos papeles que se le ocuparon 
son cosas que merecen una severa crítica. Fa
lleció D. Enrique en medio de sus indecisio
nes el año de 1474. 

¿Qué reinado fué el de Los Reyes Católicos? 
Se explica bien con su virtud y su talento. 

Fueron proclamados en Las Cortes de Segovia, 
destruyeron las nuevas maquinaciones del Mar
qués, pacificaron el país con eficáz auxilio de La 
Hermandad, creada por D. Enrique el 4.°, y re
cobraron á Zamora y Toro que habia sorprendido 
D.a Juana. 
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LECCION LXVII. 

¿Qué instituciones son las primeras de Los 
Reyes Católicos? 

Él establecimiento del Tribunal de la Inqui
sición, que ya existía en Francia desde el Siglo 
XIII contra los hereges albigenses fallecido Don 
Juan el 2.° do Aragón con lo que heredó la co
rona de este Reino el Rey católico. 1479. 

La incorporación á la Corona de los pueblos 
que injustamente so habían separado, con 
acuerdo de Las Cortes de Toledo: La prohibición 
de edificar castillos y hacer uso los Señores de 
insignias y sellos reales: La Creación de La Chan-
cillería de Vallaclolid; la declaración de sucesor 
del Réíno á favor del Príncipe D. Juan. En esto 
ya se ve que, terminada la edad guerrera, había 
comenzado la administrativa. 

¿Cuál fué la causa de tan notables hechos? 
E l prestigio de Los Reyes Católicos que fun

daron su trono sobre la piedad y el buen dere
cho, de modo que los subditos respetaban pro
fundamente cuanto determinaban los Monarcas. 

¿Qué juzgaremos de La toma de Granada? 
Desde los días de San Fernando el límite del 

poder agareno fué E l Guadalquivir y desde La 
Ratalla del Salado y los lances de Tarifa estaba 
amenazado el último reducto de los árabes: los 
hechos de armas de Lója, Veloz, Ronda y Raza 
redujeron al infiel al perímetro de Granada. Los 
Reyes Católicos reclamaron el féudo y tributo 
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Granada no se fundía moneda para tributo sino 
hierro para su defensa;» esto determinó el sitio 
de la última plaza española que poseían los in
vasores. Diego de Merlo y E l Marqués de Cá
diz se apoderaron de Alharaa y se ediíicó Santa 
Fé para sostener el bloqueó. 

¿Qué fué del poder árabe? 
Terminó su empresa como la habia comenza

do: el rey Alboacén quitó la vida á los caudillos 
abencerrájes, repudió á su esposa Aixa y acabó 
con los hijos de esta muger salvo Boabdíl que 
destronó á su padre; llegó á tanto el tumulto, 
que la entrega de Granada, acordada para el 
seis de Enero, se hubo de verificar el dos del 
mismo mes, dia para siempre memorable. Boad-
díl entregó las llaves de la ciudad á Los Reyes 
Católicos, huyó á La Alpujárra y de allí al 
Africa. E l ejército español en tren de gala cantó 
«El Te Deum» postrado á campo raso ante la 
Cruz de Cristo que se alzó sobre La Alhambra. 
Ochocientos mil orientales salieron de España. 

¿Qué varón eminente comenzó á llorecer? 
El Confesor de La Reina Cardenal Arzobispo 

de Toledo, conquistador de Orán, autor de La 
Biblia Complutense, fundador de La Universi
dad de Alcalá 1). Francisco Ximenez de Cisne-
ros. En esta ocasión, como en otras posteriores, 
su virtud:, su ciencia y su carácter conservaron 
la ¡mz y dirigieron los negocios de estos Reinos. 
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LECCION LXVIIL 

¿Cómo se descubrió La América? 
Cristóbal Colón natural de Génova dió cuerpo 

y vida á las sospechas crecientes de la existen
cia de otro continente mas allá del Atlántico: el 
genovés se propuso en primer término la civi l i 
zación y conversión á la Fe de los países tras
atlánticos y en segundo hallar un camino mas 
corto para La India. La Reina Católica, termi
nada la reconquista, dió sus alhajas á Colon, 
quien, sobre el crédito de esta donación, se pro
curó una modesta suma con la que compró tres 
carabelas y salió del puerto de Palos el 3 de 
Agosto de 1492 para desembarcar en San Salva
dor de Las Lucayas el 12 de Octubre inmedia
to. Colon no fundó en América una factoría sino 
que clavó el primero La Cruz en El Nuevo 
Mundo. Creó á la véz La Alta Navegación. 

¿Qué suerte fué la de Colón? 
La de todos Los Génios y Grandes varones 

por que el sublime verdadero no cabe en la 
Tierra. E l virtuoso héroe fué acusado de ambi
ción y de avaricia, residenciado y encadenado: 
murió en 1,506 en Yalladolíd después determi
nados sus cuatro viages á sus Indias. Le llama
ron loco, falleció pobre y dieron ál Continente 
que descubrió el nombre de Amérigo Yespucci 
dependiente de una casa de comercio. 

¿Se engrandeció España en lo exterior? 
Se recobraron la Cerdaña y E l Rosellón que 
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ocupaba la Francia, se ganaron Las Fortúnalas 
ó Canarias, y mediante el cnlanccde D.a Juana 
de Castilla con 1). Felipe E l Hermoso Archidu
que de Austria se obtuvieron La Pulla y La 
Calabria. Mas tarde los franceses fueron expul
sados de Ñapóles con las batallas do Cerinola y 
Garellano que ganó El Gran Capitán Gonzalo 
Fernandez de Córdoba y con la toma de Gaéta 
contra Luis 12 de Francia. Los moriscos fueron 
domados. 

¿Qué sucesión dejó La Reina Católica? 
Murió El Príncipe D. Juan después de jurado 

en Aragón y en Castilla; falleció La Princesa 
D:Msabel y quedó única heredera D.1 Juana 
bajo La Regencia d 4 D. Fernando miéntras su 
nieto D. Carlos cumplía los véinte años. 

¿Oué reinado es el de D.a Juana v D. Felipe? 
(1504.) 

D. Fernando hizo jurar á D.a Juana en Las 
Cortes de Toro, aseguró en éllas su Regencia, y 
amistosamente se convino D. Felipe en declarar 
firmes los derechos de su esposa y la sucesión 
del Príncipe D. Carlos. Esta Concordia no se 
llevó á éfecto, sin embargo; E l Regente en vis
ta de que Castilla le miraba como forastero y 
de la inutilidad de La Entrevista de Remesál, se 
retiró á vida privada en Aragón. Aún no sa
tisfecho D. Felipe, convocó Las Cortes de Valla-
dolid con objeto de quedar dueño del poder. Fa
lleció poco mas tarde y acabó su esposa de per
der el juicio. 
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LECCION LXIX. 
¿Cómo aconteció el reinado de D. Fernando 5.°? 
Hasta que el Príncipe D. Carlos cumpliese los 

veinte años era necesario nombrar monarca y 
se nombró apesar de los partidos diversos, entre 
los cuales uno temía el gobierno de D. Fernan
do, otro la incapacidad Ú Q .D.* Juana, y alguno 
el casamiento de la Reina con D. Alfonso de 
Aragón ú otro príncipe extrangero: el Cardenal 
Cisneros apoyó al Rey Católico dominando las 
plazas fuertes de La Península y de Africa. 

¿Qué hechos inmortalizan este reinado? 
Se conquistó á Mazalquivír en Africa, á Oraü 

y á Bujía con lo que se alcanzó la sumisión de 
Argél, Túnez, Tremecén y Trípoli, apesar del 
desastre de Gélbes, y La Navarra se unió á Cas
tilla con autoridad pontificia. Don Fernando to
mó parte en La Lisa de Cambray con E l Papa, 
La Fráncia y E l Emperador alemán contra Ve-
necia que se introducía en Italia; y contra las 
demasiadas exigencias de La Fráncia se unió 
al Pontífice y á los venecianos, lo que se llamó 
La Santa Liga. Así se procuraba el equilibrio de 
las Potencias. 

¿Quién sucedió al Rey Católico? 
D. Carlos 1.° de Ausíria E l Emperador. E l 

Cardenal Cisneros Regente del Reino en unión 
con E l Dean de Lovaina Adriano conservaron 
la paz de la Nación poco afecta á los extrange-
ros. Desembarcó D. Carlos en Asturias en í 517, 
y jurado en Vailadolid, Zaragoza y Barcelona, 
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fué á recibir la Corona del Imperio que le per
tenecía por muerte de su abuelo E l Emperador 
Maximiliano. La Regencia del Cardenal Adria
no, la cualidad de exlrangero y el haber exigido 
subsidios en el momento de su venida á Espa
ña colocaron al Rey en una difícil situación. 

¿Qué disturbios ocurrieron? 
Los españoles muy amantes de sus costum

bres que vieron celebrar Cortes donde no se 
solía, negaron las pretensiones del Monarca, que 
procedió resueltamente contra los Procuradores 
que se le opusieron: estos se quejaron y varias 
provincias se sublevaron al punto, aconteci
miento llamado «Las Comunidades de Castilla.» 
Los gefes de éstas fueron, Padilla, Bravo y Mal-
donado. Las tropas reales, después del combate 
de Villalár, aprisionaron á los caudillos de los 
Comuneros, los cuales perecieron en un patíbu
lo. Sola D.a Maria, esposa de Padilla, se resis
tió por algún tiempo en Toledo. La Germanía 
de Valencia que se levantó contra la nobleza, 
rindió también sus armas. 

¿Qué causa tuvo La Guerra de D. Enrique 
de Albril? 

Quiso este príncipe recobrar el trono de Na
varra, y favorecido por Francisco 1.° de Fran
cia, penetró en España hasta Pamplona y Lo
groño. San Ignacio de Loyola peleó como buen 
caudillo en defensa de aquella plaza, y esta Ciu
dad se defendió heroicamente. La Navarra que
dó sugeta, sin embargo, al Rey españóL venci
dos los coligados en Las Navas" de Esquíros. 
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LECCION L X X . _ 
¿Qué fué la guerra de Francisco 1.° de Fran

cia? 
Este monarca por extremo susceptible no po

día hacerse indeferente al engrandecimiento de 
Fspaña, y después de haber favorecido la cau
sa de Albrít y empeñado la mas tenaz lucha pa
ra obtener el Ducado de Milán, invadió La 
Lombardía con un poderoso ejército comandado 
por el Rey mismo. Cercaron los franceses á 
Pavía que defendía con admirable valor D. An
tonio de Léiva, y El Marqués de Pescara y La-
noy Virey do Ñapóles cargaron de modo tal 
sobre el francés que perdió todos sus trenes y 
las mejores tropas quedando prisionero de Don 
Carlos el Rey D. Francisco. ¡Todo se ha perdi
do menos el honor! dijo el vencido. 

¿Qué nueva guerra se encendió? 
La preponderancia de D. Carlos hizo temblar 

á La Italia, mucho mas estando aprisionado Don 
Francisco en Madrid, y se formó contra E l Em
perador La Liga Clementina en que entraron 
Venecia, Milán, Florencia, Italia y Francia, 
miéntras E l Turco se apoderaba del Egipto y 
de Ródas. El Duque de Rorbon primero, y por 
su heróica muerte E l Príncipe de Orange, des
hicieron á los contrarios, asaltaron y saqueáron 
á Roma. I). Carlos quedó dueño de Civiíavéchia, 
Parma, Módena y otras plazas, y poco mas tar
do vencedor en Ñapóles, rendidos segunda vez 
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los ejércitos de D. Francisco que no cumplió lo 
pactado en Madrid para recobrar su libertad. 
Esta es La Paz de Cambray. 

¿Qué otros hechos de armas ocurrieron? 
El Emperador no podia alcanzar un dia de so

siego, por que esto suele acontecer á los impe
rios dilatados, y todavía hubo de reducir á los 
moriscos de Aragón y de Valencia y dominar la 
tercera guerra de Francia que le suscitaron los 
vencidos. Triunfó en Los Países Bajos, firmó la 
Paz de Crespy coa La Francia y apenas termi
nados estos asuntos principió la Guerra alemana. 

¿Qué motivo tuvo esta lucha? 
La herejía de Martin Lotero que proclamaba 

la absoluta libertad de razón humana sin consi
deración al Dogma ni á La Santa Sede. Tan es
pantosos errores fueron condenados por el Con
cilio de Trente y los sostenedores de la impiedad 
vencidos por El Emperador inclusos El Elector 
de Saxónia y El Landgrave de Hesse. Los des
graciados sucesos de lien tí y de Metz son los 
últimos del César. 

¿Cómo acabó su reinado E l Emperador? 
En Los Estados Generales de Bruselas de 25 

de Octubre de 1555 abdicó La Corona en su hi
jo D. Felipe el 2." y los derechos sobre La Ale
mania en su hermano D. Fernando Rey de Ro
manos. Inmediatamente y con el mayor sigilo 
partió al Monasterio de Yuste en donde vivió 
tres años con vida ejemplar y acabó con muer
te ejemplarísima. En 1540 fué fundada La Com
pañía de Jesús terror de luteranos. 
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LECCION LXXI . 

¿Qué descubriraienlos cuenta ei Siglo XVI? 
Fernando de Magallanes exploró la costa 

orienlál de Las Américas y halló El Estrecho db 
su nombre; 1). Juan Sebaslián Elcano dio el 
primero la vuelta á La Tierra; Hernán Cortés 
conquistó á Méjico con muy escasas fuerzas y 
Francisco Pizarro avasalló El Perú, Chile y E l 
Paraguay; de esta manera El imperio de i ) . Carlos" 
alcanzó tan vastos dominios como no se vieron 
jamás. 

¿Qué reinado fué el de D. Felipe el 2.°? 
Este monarca es juzgado político consumado y 

carácter el mas inflexible de los modernos tiem
pos; el Rey mas sumiso á la Corte de Roma y 
mas enemigo de la heregía. Dijo repetidas veces 
que el primer deber del gefe del Estado era 
conservar las buenas doctrinas de sus subordina
dos como padre solícito y varón constante. Tal 
es la base del gobierno de este Príncipe. E l 
talento era grande y la voluntad como pocas. 

¿Qué principales hechos mencionaremos? 
Resucitaron las anteriores pretensionesexlran-

geras sobre la Italia, pero las confundió D.Felipe 
apoderándose de Ostia y derrotando en San 
Quintin y Gravelines á ios franceses con tan 
repentinas y escasas tropas que parecía imposible 
tan gran suceso, en memoria del cual y por es
pecial voto fué edificada la maravilla del Esco-
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riál. (1557) Sucedió en seguida La Paz de 
Chateau Cambresis. 

¿Continuaron las guerras de Flandes? 
Guillermo de Nassau y Los Condes de Egmont 

y de Horn, descontentos de no alcanzar en la 
Corte la preferencia que anhelaban, encendieron 
la discordia y favorecieron las ideas luteranas 
con los hugonotes franceses. El Duque de Alba 
D. Fernando Alvarez de Toledo, no obstante los 
auxilios que los sublevados recibían de Inglater
ra, Dinamarca y Alemania, venció, aprisionó y 
decapitó en Bruselas á los gefes de la insurrec
ción. El Duque, D. Luis de Zúñiga Comendador 
mayor de Castilla y D. Juan de Austria no im
pidieron, con todo eso, que se declarase indepen
diente La Holanda por La sedición de Los Men
digos. 

¿Qué fué la segunda guerra de Los Moriscos? 
Se sublevaron los de Granada mandados por 

D. Fernando de Valor y sostuvieron una pelea 
de dos años casi al mismo tiempo que los turcos 
saqueaban á Menorcaj ganaban á Gelbes. Don 
Sancho Martinez de Leyba y 1). Alvaro de Ba-
zan Marqués de Sania Cruz salvaron las posesio
nes españolas de Africa con admirable valor. 

¿Cuál fué el mayor triunfo de D. Felipe el 2.°? 
E l que consiguió contra la morisma, dando 

verdadero fin á Las Cruzadas y decidiendo la 
contienda de La Cruz y de la media luna á favor 
del GalGüeismo. 
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LECCION LXXII. _ 
¿Qué victoria fué la de Lepante? 
E l Pontífice San Pió 5.° imploraba sin cesar 

el favor del Cielo para las armas cristianas y 
propuso la alianza de Veneeia, del Rey D. F e l i 
pe y E l Pontificado contra el intiél. Él Monarca 
español inmediatamente hizo como Roma acon
sejaba, con loque en 1571 se aprestó una ar
mada ele 200 naves á las órdenes del jovén Don 
Juan de Austria, la cual cayó tan denodadamen
te sobre Alí Bajá en las aguas de Lepante que 
echó á pique la escuadra enemiga, acabó con 
su gefe, rescató 20,000 cautivos cristianos y se
pultó para siempre al pie de Cefalónia el poder 
naval de los turcos. S. Pió 5." supo este suceso 
mucho antes, que le publicasen los correos, y 
D. Felipe en E l Escorial dió gracias al Cielo y 
estimó la conducta de su hermano. Tales eran 
aquellos varones. 

¿Qué sucesos acaecieron en Portugál? 
Murió el Rey D. Sebasüán en la guerra contra 

E l África sin dejar sucesión, y D. Felipe 2.° por 
razón de parentesco y por causa del feudo re
versible de esta antigua provincia española hizo 
valer sus derechos. El Duque de Alba por tier
ra y D. Alvaro de Bazán por mar terminaron 
pronto la contienda y E l Portugál se unió á 
España. 

¿Qué asuntos mediaron con Inglaterra? 
La Reina Isabel de La Gran Bretaña atizaba 



la discordia en los Países Bajos, incitaba la au
dacia de los piratas, y por medio del] marino 
Francisco ürak insultaba las Posesiones espa
las de América y los puertos de La Península. 
E l Rey dispuso La Armada Invencible contra 
los ingleses que pereció en una borrasca. Dijo 
D . Felipe al saber este desastre «Que había en
viado sus navios á pelear con la Inglaterra y no 
contra las tempestades.» 

¿Qué otros sucesos señalan este reinado? 
La Liga Católica contra los protestantes, La 

fundación del Archivo de Simancas, el descu
brimiento de Las Filipinas, y la causa de Anto
nio Pérez secretario real. Las islas del Archi
piélago filipino, exploradas en estos dias, dieron 
motivo al hallazgo de La Oceanía y el proceso 
de Anlonio Pérez á la causa criminal y ejecu
ción en Zaragoza de !). Juan de Lanuza último 
Justicia Mayor de Aragón. La muerte de Don 
Felipe el 2.° en una celda del Escorial desmos
tró toda la energía y toda la piedad de éste Mo
narca. (1S98.) 

¿Qué carácter era el de D. Felipe el 3.7 
Dotado de inclinaciones dulces y benéficas, 

amaba mas él reposo que el ruido de los nego
cios, los cuales todos puso en manos de Don 
Francisco Rojas y Sandoval Marqués de Dénia y 
Duque deLerma. Aumentó el valor de la mone
da, trasladó La Córte á Madrid, y expulsó á los 
moriscos de España, asunto que dió lugar á tan
ta controversia. 

• 
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LECCION LXXIII. 
¿Qué juzgaremos de la expulsión de los mo

riscos? 
Después de 781 aüos de continua guerra los 

infieles fueron vencidos en España: después de 
vencidos, aún se les permitió permanecer en 
La Península por espacio de dos siglos: después 
de todas estas consideraciones, no solamente no 
correspondieron á la generosidad española, sino 
que no dejaron á los mas graves negocios del 
Estado un momento de tranquilidad: de seguro, 
los defensores de los moriscos no acostumbran á 
guardar tales ni tantas atenciones á sus pupilos. 
I'or lo demás, el árabe entró en España por la 
traición y vivió por la conquista; si la conquis
ta y el valor le arrojaron de España ningún mo
tivo de queja ¡e asistía. Los amantes de la c ivi
lización árabe basta con que la estudien en 
Constaniinopla. 

¿Qué hecíios de armas cuenta D. Felipe el 3.7 
Tomada Ostende por el Marqués de Espinóla 

y pactada una trégua de doce años, consiguió 
el Rey de Jacobo 6.° de Inglaterra ia absoluta 
prohibición de la piratería, que es una de las 
notables negociones. D. Felipe el 3.° con un 
ejército á las órdenes del Conde de Fuéntes de
fendió á Roma contra las desmedidas pretensio
nes de Venecia; por las armas del Soberano es-
pañól Mántüa triunfó de Saboya; 1). Fernando 
2.° obtuvo las coronas de Hunuria y Bohemia, 
por España si las perdió por E l Austria. Eí 
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Marqués ele Sania Cruz, D. Pedro Girón Duque 
de Osuna, el capitán Francisco de Rivera y Don 
Oclavio de Araron deslruyeron en tierra y en 
mar la ambición y el orgullo de la morisma. Don 
Luis Fajardo dominó la cosía de Túnez, se ga
nó á Larache, so reconquistaron Las Molúcas y 
en Filipinas fucVon humillados los holandeses. 
Doña Ana de Austria hija de D. Felipe el 3.°, 
casó con D. Luis 13." de Francia, y esla nación 
sabe, como el mundo, que lléina fué la que pre
sidió durante la minoria de Luis 14 los difíciles 
deslinos de la nación francesa. 

¿Cómo reinó D. Felipe 4.1 (1621) 
Cesó en el reinado anterior el poder del Du

que de Lerma y comenzó el valimiento de Don 
Gaspar de Guzmán y Pimenté!, Conde-Duque de 
Olivares, desterrado E l de Uceda y muerto en 
un patíbulo D. Rodrigo de Calderón Marqués do 
Sieteiglésias por la causa que se le formó. E l 
Duque de Osuna murió en una prisión. 

¿Cuál era el carácter de este Monarca? 
Muy dado á las letras y las arles, mas guer

rero que el de D. Felipe 3.° y amante del pres
tigio y de la gloria, causa verdadera ele los 
aconlecimientos de su época. Faltáronle los 
hombres que habían menester sus planes, poi
que, ni existían ya los varones esforzados del 
Siglo 16.°, ni el gusto del 17.° era el clásico sinó 
el de una edad y nación sostenida por los teso
ros de América, adquiridos mas por la fortuna 
que por el trabajo. E l oro del Nuevo Mundo pa
só por España para ir á establecer los talleres 
de la industria e x t r a n g e r a , 
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LECCION LXXIV. 
— 

¿Qué primeras guerras sostuvo D. Felipe el 4."? 
La de La VaUelina, territorio de Los Grisones: 

éstos quedaron dueños ele aquella comarca por 
la coalición de Los suizos, de los venecianos 
y de los franceses: se dio la posesión del Duca
do de Névers á Carlos Gonzaga apesar de los 
esfuerzos que en contra hizo D. Felipe. Por espa
cio de 25 años se sostuvo la guerra de Los Paí
ses Bajos concluida la trégua, y los esfuerzos de 
los españoles fueron heroicos, aunque al fin, 
alcanzó su independencia esta región á fuerza de 
tiempo. La Francia estaba interesada en hacer 
decaér la influencia de La Casa de Austria. 

¿Qué acontecía en La Península entretanto? 
Se sublevó La Cataluña por las vejaciones que 

ocasionaban las tropas mandadas al Principado 
por el Conde-Duque. Pereció E l Marqués de 
Santa Coloma y El de Los Velezno pudo impe
dir que los catalanes auxiliados por La Francia 
se declarasen independientes. El Portugal, apro
vechando su ocasión favorable, proclamó su au
tonomía bajo el cetro de D. Juan Duque de 
Braganza vastago de la antigua familia de Don 
Sebastián. 

¿Cuáles son las últimas campañas de D. Fe
lipe? 

Consiguió que La Holanda quedase indepen
diente apesar de las pérdidas de las batallas de 
Rocroy y de Lens, y triunfó en Italia y Flandes; 
los franceses fueron expulsados de Ñapóles, Ca-
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sál fué conquistada y E l Duque de Mantua res
tituido á su sede; Barcelona fue tomada en 
1^52 y alcanzada la victoria de Valencienes se 
ajustó La Paz de Los Pirineos con las Conferen
cias de La Isla de Los Faisanes. 

¿Qué reinado fué el de D. Carlos 2.7 
La Monarquía española no sostuvo la prepon

derancia que alcanzó en el Siglo 16.°, pero la 
mis a suerte ha cabido y cabrá siempre á todas 
las naciones en iguales circunstáncias, ni el ma
yor poder sobre los demás pueblos ha procura
do la felicidad de cadaúno de éllos. La gran in
fluencia es gran sacrificio y grande responsabi
lidad; basta á cada pueblo gobernarse bien y 
procurarse probabilidades de buen porvenir. 
D. Carlos 2.° tuvo dos épocas; su minoría y su 
gobierno. 

¿Qué fué la minoría de D. Carlos 2."? 
No contaba cuatro años el Monarca cuando 

comenzó, á reinar bajo la tutela de D.1 María 
Ana de Austria y la autoridad de una Regencia 
compuesta de los mas influyentes Señores del 
Estado, pero sin que se hubiese contado con Don 
Juan de Austria. Se atribuyó al Padre Everardo 
Ni! ha ni grande influencia en Palacio, sin tener 
en cuenta quienes eran los que propagaban es
tas voces. 1). Juan de Austria acudió á las ar
mas, exigió la separación del Confesor de 
S. M. y se hizo nombrar Virey de Aragón y de 
todas las antiguas dependencias de este Reino 
con su Corle en Zaragoza. Entonces cobró su 
influencia D. Fernando de Valenzuela. 



LECCION LXXV, 

¿Quéfuéla Mayor edad de D.Carlos2.0?( 1665.) 
Desconocida era en sus dias la enfermedad 

nerviosa del Rey y por lo mismo sus admirables 
fenómenos que llamaron hechizos; y como son 
tan prodigiosos los síntomas de esta dolencia, 
acabaron todos por creér que eran cosas de un 
orden superior. Los tiempos tienen la culpa de 
estos sucesos, que no los hombres. De aquí las 
acusaciones injustas á las personas que rodea
ban al Monarca y los esfuerzos de las sectas 
enemigas del público reposo. D. Carlos empezó 
á reinar á los 15 años. 

¿Qué hechos son ios mas notables en estos 
tiempos? 

Nombró ministro á D. Juan, que era tanto 
como desterrar á su madre y á todos sus allega
dos: en seguida se quejaron algunas gentes de 
que la nación se hallaba empobrecida, olvidada 
la industria y abandonado el comercio, como si 
esto pasara por primera vez en La Península. 
En las güeñas que se sostuvieron contra Fran
cia, y apesar de La Triple Alianza de Inglater
ra, Holanda y Suecia, se firmó La Paz de Aix-
La-Chapelle de 1668 por la que se dió E l Fran
co Condado y se cedieron á los franceses los 
terrenos de su conquista en La Flandes. Los 
Filibusteros ganaron á Portobelo en América. 
La Paz de ¡Nimega dió á Luis 14 el Franco Con
dado y los desastres posteriores concluyeron con 
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muchas pérdidas de imporlanles plazas españo
las. Entonces Luis E l Grande se atrevió á pen
sar en su dominación sobre España, por que se 
vea cuanto puede cegar á un Príncipe el laurél 
de la fortuna. Consistía mucho de todo esto en 
la enfermedad del Uey, que agravándose por 
instantes le condujo al sepulcro en 1700. Las 
Posesiones de los imperios acaban por ser Na
ciones en su día. Con D. Carlos 2.° termina La 
Casa de Austria representada por cinco Monarcas. 

¿Cómo subió al Trono La Dinastía de Borbón? 
La Francia respetó el testamento de D. Car-

losen favor de D. Felipe que entró en Madrid 
en 1701, pero no fué reconocido por el Aus
tria. Levanlóse la contienda en la cual el de 
Borbón se hizo dueño de las mejores plazas de 
Italia cuando Portugal, Inglaterra, Holanda, E l 
Elector de Brandemburgo y Saboya igualmente 
se le oponían. La dificullád subió de punto con 
el desembarco en Lisboa del Archiduque Don 
Carlos, con la sorpresa de Gibraltár por los in
gleses, la rebelión de los catalanes, del Aragón 
y la toma de varias ciudades y plazas con lo 
que El Archiduque entró en Madrid. 

¿Cesó en sus pretensiones D. Felipe? 
De ninguna manera antes bien recobró La 

Castilla y Murcia; El Duque de Bérwick ganóla 
célebre batalla de Almansa y se recobró todo el 
mediodía y oriente de La Península. E l Archi
duque permaneció solo tres meses en Madrid y 
con las enormes derrotas de Brihuega y Yillavi-
ciosa hubo de salir de España. 



LECCION LXXVI. 
~~ 

¿Qué hechos cuenta D. Felipe el o.'? 
Muerto El Emperador José l . " y coronado en 

Austria El Archiduque, se firmó La Paz de 
Ulréch en 1713 en la que D. Felipe quedó re
conocido Rey de España y sus Indias, dejando 
al Austria La Cerdeña, Ñapóles y Milán y La 
Sicilia á La Saboya. D. Felipe restableció La 
Ley Sálica contra el parecer de Las Cortes y 
del Consejo de Castilla, aumentó la marina y 
organizó el ejército; construyó Los Reales pala
cios de Madrid y San Ildefonso y echó los di-
mientosdel crédito con Los Juros y la facultad 
de su compra y venta. Asi que determinó el ca-
samienlo del Príncipe de Asturias D. Luis con 
Doña Isabel de Orleáns se retiró de los negocios. 

¿Fué duradera la abdicación? 
Por la prematura muerte de D . Luis 1." vol

vió al trono D. Felipe, y en su segundo reinado 
se recobró Orán, y se ganaron los réinos de Ña
póles y Sicilia en los que fué proclamado Don 
Carlos hermano del Monarca español (1735) y 
en la Guei ra de Italia se venció por el acierto. 
Creó D. Felipe Las Académias Españolas y de 
La Historia, El Seminario de Nobles y La Uni
versidad deCervera, y levantó de su postración 
á este pueblo magnánimo y generoso. 

¿Cómo reinó D. Fernando el 6.°? 
Es llamado E l Pacifico justamente y vivió 

muy amado de sus subditos; ninguno fué mas 



benéfico ni supo conservar mas digna y respe
table su neulralkiád; Abrió caminos y canales, 
fundó La Academia de San Fernando, creó el 
Jardin botánico de Madrid, envió á estudiar en 
las naciones exlrangeras á los jóvenes de mas 
provecho. Concluyó D. Fernando E l Traladode 
Aquisgrán de 1 7 á 8 ; ; p o r medio de D. Cenón 
Somodevilla, Marques de La Ensenada recibió 
gran impulso la marina y se celebró el Concor
dato con La Sania Sede. Reinó D. Fernando 13 
años y murió del senlimienlo de haber perdido 
á su esposa. 

¿Qué reinado es el de D. Carlos 3.°? 
Era hermano de D. Fernando que falleció sin 

sucesor. Esie Rey ftivoreció los intereses mate
riales con muy grandes y disputados sacrificios. 
Vino de Ñapólos y dio nuevo giro á los negocios 
de España. Poco afortunado en la guerra, dis
pensó mucho á los deudores al Estado. Sufrió La 
Revolución do Esquiladle, expulsó á Los Jesuí
tas, negocio delicado como pocos; sostuvo La 
Guerra de Marruecos, los sitios de Mahón y de 
Gibraltar. Ayudó al comercio, creó el Colegio 
de Artillería, pobló Siena Morena, edificó E l 
Real Museo de Pintura, fundó El Banco de San 
Carlos, y escribió Ordenanzas. Las costumbres 
no mejoraron tanto. 

FIN DEL PROGRAMA. 
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