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HISTORIA 

DE LOS 

m m m PONTÍFICES ROMANOS. 

« 1 1 . 13 « g e n i o I V . 1 4 3 1 . 

Eugenio I V , l lamado antes Gabr ie l Condu lmie r i , era pa t r i 
cio de Venecia y descendiente de una fami l i a de Pavia, l legada 
a l l í en los primeros dias de l a r e p ú b l i c a . Durante la guer ra con 
los genoveses, A n g e l Condulmier i y su h i jo h a b í a n armado 
á su costa algunas naves para acudir á la defensa de aquella 
c iudad . E n recompensa de t an s e ñ a l a d o s servicios , c o n c e d i ó 
les el senado u n t í t u l o de nobleza. E l padre de Gabr ie l se l l a 
maba A n g e l Condulmie r i , y su madre Ber iola Corraro. A n g e l 
t u v o el ins igne honor de contar entre sus mas allegados pa
rientes á tres papas: Gregorio X I I , su hermano , Eugenio I V , 
su h i j o , y á su sobrino Paulo I I , de Polixena, s u h i j o . Beriola , á 
mas de ser hermana, madre y abuela de tres sumos pon t í f i ce s , 
fué t a m b i é n abuela , t í a y bisabuela de nueve cardenales, de 
seis patriarcas y de once obispos. 

Muerto su padre , Gabriel d i s t r i b u y ó á los pobres veinte y 
cinco m i l ducados de su r ico pa t r imonio , y obtuvo una canon-
g í a en la c o n g r e g a c i ó n celestina de san Jorge in alga. E n cier
ta o c a s i ó n , estaba ejerciendo en ella sus funciones de portero, 
cuando le di jo u n e r m i t a ñ o : c< Seré i s ca rdena l ; d e s p u é s papa 
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duran te diez y seis a ñ o s (de diez dias t an solo se e q u i v o c ó ) ; 
t e n d r é i s que sufr ir muchas adversidades, y luego m o r i r é i s (1).» 
Otro e r m i t a ñ o le habia prometido el p o n t i ñ c a d o , cuando el 
viaje de Gabriel á Eg ip to con Francisco F ó s c a r i . A és te le di jo 
el e r m i t a ñ o : « V o s , se ré i s padre de la patria ; » y á Gabriel : 
« Vos , padre del orle católico.» Unos 26 años t e n i a , cuando G r e 
gor io X l l ^ su t i o , le n o m b r ó tesorero, obispo de Siena; mas, 
sabiendo que los sieneses q u e r í a n tener u n obispo de su país» 
le l l a m ó á Eoma u n a ñ o d e s p u é s . 

E n 1408, Gabr ie l fué creado p r e s b í t e r o - c a r d e n a l de san Cle
mente , y en 1424, M a r t i n V le n o m b r ó legado de la M a r c a , y 
d e s p u é s de Bolonia. 

D e s p u é s de los funerales de M a r t i n , y en 2 de marzo de 1431, 
e n c e r r a r ó n s e trece cardenales en el cónc l ave preparado en e l 
convento mismo de la ü /merüa , y al dia s iguiente e l ig ie ron 
por unan imidad á Gabriel C o n d u l m i e r i , que á l a sazón ten ia 
48 a ñ o s , y que t o m ó el nombre de Eugenio I V . F u é solemne
mente coronado en las gradas de la bas í l i ca V a t i c a n a , en 11 
del propio mes. 

E n el mismo a ñ o empezaron para el nuevo pont í f ice las 
adversidades. Tres p r í n c i p e s de la fami l i a Colonna se apode
raron del tesoro que M a r t i n V , su t io , habia destinado á p a 
gar los gastos de los griegos que d e b í a n i r a l concil io para 
t ra ta r de l a u n i ó n def in i t iva de ambas Ig les ias , y a l sosten de 
la p r ó x i m a guer ra contra los turcos. Estos Colonna, ind ignos 
de las alabanzas que á su fami l ia hemos t r ibu tado al comenzar 
nuestro a r t í c u l o sobre M a r t i n V , se s i rv ieron del tesoro robado 
para hacer armas contra el Santo Padre , cuya poses ión de la 
d i g n i d a d pont i f ic ia in ten taban perturbar , A l frente de otros 
conjurados q u e r í a n apoderarse de Roma; mas fueron rechaza
dos por las tropas del Papa , unidas á las que F lo renc ia , g a 
nosa de prestar ayuda á su compatriota en t a n apurada s i tua
ción , le habia enviado. Por fin, los Colonna, dando entrada 
á mas justos ?3nt imientos , res t i tuyeron parte del tesoro, y el 
Papa, que les habia excomulgado , les concedió el p e r d ó n que 
solicitabaD. 

(i) Vespasiana, Florentino, en la vida de Eugenio. 
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Uno de los primeros cuidados de E u g e n i o , fué confirmar 
la l e g a c i ó n del cardenal Ju l io Cesarini, d iputado por M a r t i n V , 
para celebrar en su nombre , en la c iudad de Basilea, el c o n 
c i l io en ella convocado para destruir el o rgu l lo de los husitas: 
cuya, reforma tenia visos de ferocidad. 

E n efecto , c r e í anse destinados ( 1 ) á destruir el imper io de 
S a t a n á s ( doctr ina de los paulicianos) , j á corregir á sangre 
y fuego (2 j las iniquidades de la t i e r ra . Ent re e l los , los mas 
r í g i d o s eran los taboritas ( 3 ) , que anatematizaban como p e 
cados dignos de la pena capi ta l todas las ñ a q u e z a s humanas, 
como la embriaguez, el lu jo y hasta la elegancia en el vest i r , 
extendiendo su anatema á cualquiera que hubiese cometido 
u n solo pecado mor ta l . 

¡ Ojalá no hubiesen cerrado los ojos á los numerosos peca
dos mortales que ellos mismos c o m e t í a n ! 

Persuadidos los husi tas de que eran los vengadores de l 
cielo y los azotes de Dios , pronto lo persuadieron t a m b i é n á 
los e jérc i tos c o n t r a r í o s . U n terror p á n i c o p r e c e d í a á sus b a t a 
llones , á cuyo aspecto h u í a n despavoridas las tropas mas 
aguerridas y formidables. Temerosos los pueblos del salvaje 
valor que los sectarios desplegaban , p e d í a n encarecidamente 
l a paz. Los bohemios, que no aspiraban á dominar á las d e 
m á s naciones, solo á ser l ibres ellos, c o n c e d í a n s in d i f i cu l t ad 
esta paz; pero apenas l legaba á Eoma la no t ic ia de estos t r a 
tados invo lun ta r ios , cuando Eugenio les r o m p í a y ordenaba 
de nuevo una guer ra imposible , puesto que solo el t iempo y 
mejores circunstancias, que menguan la demencia d é l o s pue
blos, p o d í a n poner u n dique á t a m a ñ o s desastres. 

Segismundo , no sabiendo cómo proteger á l a Iglesia desde 
t a n léjos , e s c r ib í a que calamidades mas p r ó x i m a s le r e t e n í a n 
en Germania. Eugenio entonces v ióse atacado por el pueblo, 
que p r o c l a m ó de nuevo la r e p ú b l i c a f an t á s t i c a de E ienz i . E l 
Papa pudo escapar á favor de u n disfraz, y refugiarse á F l o 
rencia , mientras que los estados pontificios quedaban á mer
ced de los condottieri Francisco Sforza y Forte Bracc ío , que los 

(1) Italia, 181. 
(2) Los paulicianos se tenían por maniqueos reformados. 
(3) Nombre de una provincia de Bohemia cuya capital es Tabor. 
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asolaban, inst igados por Felipe M a r í a V i s c o n t i , reputado en 
I t a l i a mas que nunca en aquel entonces como el p r i n c i p i o 
esencialmente malo de los husi tas, es decir, el d i a b l o , la m a 
te r ia ó las t inieblas . 

• E l concilio de Basilea ( d e c i m o s é p t i m o genera l ) empezóse 
en 14 de j u l i o de 1431. Poco t iempo después 5 el Papa , por r a 
zones de suma gravedad, m a n d ó su s u s p e n s i ó n , t r a s l a d á n d o l o 
á Bolonia , dos a ñ o s d e s p u é s . Los Padres de Basilea se resis
t ie ron á este decreto , y en 1432, cont inuaron deliberando del 
mismo modo que lo h ic ieron en u n p r i n c i p i o , 

A l s iguiente a ñ o , v ióse Eugenio obligado á p e r m i t i r l a 
c o n t i n u a c i ó n del conc i l i o , por temor de u n nuevo cisma , 
cediendo en esto á las instancias de Segismundo , r ey de los 
romanos , á quien coronó emperador en 31 de mayo de 1433. 
D e s p u é s de la ceremonia, el emperador sostuvo el estribo del 
Papa para la cavalgada, d ió tres pasos, l levando la br ida del 
caballo , y en seguida , montando á su vez , c a m i n ó á l a iz 
quierda del Santo Padre , y le a c o m p a ñ ó hasta el casti l lo de 
San Angelo , donde se desp id ió de él, y de vue l ta a l palacio de 
San Juan de Let ran , creó algunos caballeros en el puente mis 
mo de San Ange lo . 

E l condottieri Nicolás Forte Braccio cont inuaba atormentan
do á los romanos con sus exigencias : esto dió l u g a r á una su
b l e v a c i ó n en Roma , s u b l e v a c i ó n con jus to mot ivo , pues se 
habia hecho intolerable el y u g o impuesto por aquel feroz 
guerrero. 

E l duque Felipe Mar í a , t i r ano de Mi lán , formulaba de con
t i n u o el proyecto de apoderarse del Santo Padre , p r o m e t i é n 
dose que por este medio le seria m u y fácil subyuga r d e s p u é s 
á l a misma Roma. Para conseguir su objeto , e m p l e ó á u n es
p a ñ o l , l lamado Riccio , s e g ú n Novaos gran arquitecto de tra i 
ciones; pero a b o r t ó l a c o n s p i r a c i ó n . 

Muer ta l a re ina Juana , el reino de Ñ á p e l e s p e r t e n e c í a á la 
Santa Sede, no solo en r a z ó n del an t iguo contrato con Carlos I 
de Anjou , sino t a m b i é n por cuantos contratos se h a b í a n cele
brado con sus sucesores, y aun con l a misma Juana , ú l t i m o 
v á s t a g o de la raza de Carlos. 

Eugenio confió el gobierno napoli tano á Vi te l leschi , obispo 
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de Recanati, previniendo á los napolitanos que, i u s i g u i e n d o l a 
a n t i g u a costumbre , no t end r i an mas gobierno que aquel que 
él les nombrara . A pesar de lo c u a l , los napoli tanos se suble
varon contra l asór denes del Papa; a lgunos s e ñ o r e s l l amaron 
a l t rono á Renato , hermano de L u i s de A n j o u , y otros á A l 
fonso , r ey de A r a g ó n , el cual puso s i t io á Gaeta en c o m p a ñ í a 
de sus hermanos Juan, rey de Navarra , E n r i q u e y Pedro ; p e 
ro el duque de Mi l án env ió algunos genoveses en socorro de 
l a c i udad , y , haciendo prisioneros á muchos grandes s e ñ o r e s 
e s p a ñ o l e s , d ió les luego l ibe r t ad s in e x i g i r rescate a lguno . 
E n tales c i rcunstancias , el ú n i c o medio que le quedaba a l Pa
dre Santo , para t e rmina r todos estos excesos, era el n o m b r a 
miento de u n rey , y bajo este supuesto se dec id ió á favor de 
Renato; pero como és t e se encontraba prisionero del duque 
de B o r g o ñ a , E u g e n i o esc r ib ió á este p r í n c i p e , s u p l i c á n d o l e 
pusiera en l ibe r tad al de A n j o u . 

Las desgracias de Eugenio le h a b í a n obligado á dar su 
a p r o b a c i ó n á los actos del concil io de Basilea, en cuyo conci l io , 
que se c r e y ó fuerte por que tenia u n consent imiento p o n t i ñ c i o 
arrancado con e x t o r s i ó n , s u r g i ó una nueva discordia entre los 
padres, cuando y a contaba desde la ses ión decima s é p t i m a 
hasta la v i g é s i m a qu in t a celebrada el 7 de mayo de 1437. 

T r a t á b a s e de aver iguar q u é si t io se e s c o g e r í a para t r a t a r 
con los griegos acerca la r e u n i ó n de las dos Iglesias . Los g r i e 
gos no q u e r í a n i r á Basilea, y mucbos padres deseaban que e l 
conci l io se reuniera en F lo r enc i a , en U d i n a , ó en cualquier 
otro s i t io que fuera del agrado de l a Santa Sede; otros , por e l 
contrar io , deseaban que prosiguiera en Basilea, y otros en A v i -
ñ o n , ó en cualquiera c iudad de la Saboya. En t a l c o n ñ i c t o , or
d e n ó Eugenio que el concil io fuera trasladado á Ferrara, á c u 
y a d e t e r m i n a c i ó n se al lanaron la mayor parte de los padres; y 
elPapa p a r t i ó luego para d í cbo pun to , y en c o m p a ñ í a de seten
ta y dos obispos , as i s t ió á l a segunda ses ión . Poco t iempo des
p u é s , el emperador Pa l eó logo l l e g ó á Florencia, á cuya c iudad, 
porhaberse trasladado á ella el c o n c i l i o , p a s ó el Papa en U de 
Enero de 1439; y ante el Papa y Juan Y I I , P a l e ó l o g o , que acu
d ió a c o m p a ñ a d o de Demetr io , uno de sus hermanos , t uv ie ron 
l u g a r las deliberaciones en las cuales tomaron parte ciento 
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cuarenta y cuatro obispos. Por resultado de todo esto se p u 
b l i có el decreto de u n i ó n de los gr iegos , firmado por el Papa, 
los diputados de la Igles ia g r i ega y l a t i n a , y por el mismo 
P a l e ó l o g o , que, ins iguiendo el uso de Constantinopla, firmó 
con t i n t a encarnada. 

¡ Ojalá Dios hubiera permi t ido que esta u n i ó n hubiera sido 
mas duradera! Mas apenas los griegos volv ieron á su pa t r ia , 
cuando seducidos por Marcos , obispo de Efeso, que se h a b í a 
negado á firmar el decreto, yolvieron á su pr imer cisma, que 
adoptaron de nuevo en 1445, cisma en el cual permanecen aun , 
d e s p u é s de quince reconciliaciones con la Igles ia la t ina . 

S in embargo, el concilio de Basilea continuaba abierto, aun 
cuando desde que se sepa ró de él el legado Cesarini, solo pudo 
ser considerado como u n conc i l i ábu lo . 

E n 1438, Carlos Y I I , r ey de Francia, p u b l i c ó en t re in ta y 
ocho a r t í c u l o s l a famosa p r a g m á t i c a s a n c i ó n conforme á las 
disposiciones de este c o n c i l i á b u l o , que Eugenio habia conde
nado. 

E n 1439, los escasos padres que h a b í a n permanecido en 
Basilea, once obispos, siete abades y catorce doctores, con el 
presidente L u í s A l a m a n d , cardenal de A r l e s , que s u p o n í a 
haber sido ofendido por Eugenio ( 1 ) , en la ses ión t r i g é s i m a 
tercera, proclamaron como pr inc ip io de fe que la autor idad del 
concil io general era superior á la del Soberano Pont í f i ce . P r e 
sentaron entonces contra Eugenio v a r í a s acusaciones, des t i tu
y é r o n l e del pont i f icado, y nombraron en su l u g a r á F é l i x V 
de quien hablaremos mas tarde. 

A pesar de este i n s u l t o , no se d e s a n i m ó el buen Pon t í f i ce , 
y , en 1440, e x c o m u l g ó al ant ipapa y á sus electores, anulando 
todas las insensatas determinaciones tomadas e n Basilea con 
posterioridad á la t r a s l a c i ó n legal del conci l io á Ferrara. 

L a in i cua con dena pronunciada por los padres de Basilea, 
h a sido elocuentemente t ratada por san Juan de Capistrano, 
en su obra : De la autoridad del Papa y del Concilio, y por el car
denal Torre Cremata: De Ecless. l í b . I I , cap. 100. 

(i) A pesar de todo, este cardenal fué beatificado por Clemente VII. 
Víase el apparaíus crudilionis del padre Biner, tomo 1.0 
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Creó entonces Eugenio u n g r a n n ú m e r o de Cardenales, 

entre otros Bessarion , nacido en Trebisonda en 1395 , monga 
de san Basilio y arzobispo de Nicea, que habia a c o m p a ñ a d o á 
Juan V I I , Pa leó logo , a l concilio de Ferrara, á cuyo cardenala
to fué promovido en el concil io de Florencia. Hase dicbo que 
Bessarion habia muer to de resultas de una tristeza o r ig inada 
por m a l t ra to del r ey L u i s X I , mientras aquel d e s e m p e ñ a b a 
una l e g a c i ó n en Francia: pero otros autores opinan que m u r i á 
por negl igenc ia de los m é d i c o s . Este cardenal hubiera sido 
elegido papa á la muerte de Nico lás V , si otro de sus c ó l e g a s 
no hubiera sostenido que l a e lección de u n papa g r i ego era 
una ofensa á la Iglesia l a t ina , Y s in embargo, el cardenal l a 
t i n o se equivocaba: e l nombramiento de u n gr iego de tao. 
grande e r u d i c i ó n , cé lebre por su prudencia, su s a b i d u r í a y 
su generosidad, hubiera conseguido probablemente que 
los griegos reconocieran en defini t iva l a s u p r e m a c í a de lai 
Ig les ia l a t ina . A n t i g u a m e n t e , l a Ig les ia nombraba sirioSj 
galileos, griegos de Bizancio, africanos ; y de esto n a c í a UD. 
e s p í r i t u de concordia entre los padres de Oriente y de Occi
dente. D e s p u é s que los griegos par t ieron, p e r m a n e c i ó Eugenio-
en el concil io de Florencia, cuya qu in t a y ú l t i m a ses ión t u v o 
l u g a r el 6 de a b r i l de 1443: el Papa habia ya publicado e l fa
moso decreto por el cual los armenios eran admit idos en e l 
seno de la Iglesia romana , favor que h a b í a n solicitado del 
Pon t í f i ce por medio de embajaderes. 

E n este estado, y para dar mayor autor idad a l concilio de 
F lo renc ia , se le t r a s l a d ó á E o m a , en cuyo t iempo el Papa re
c ib ió en su c o m u n i ó n á los ab i s ín ios y á su rey Constantino 
Zara Ja ime , vu lga rmente l lamado Preste Juani á cuyos e m 
bajadores, que t r a í a n la nueva de la c o n v e r s i ó n ca tó l ica de 
su soberano , r ec ib ió Eugenio con s ingu la r afabil idad. 

Alfonso , rey de A r a g ó n , se habia apoderado de Nápoles3 j 
amante de la paz , le concedió Eugenio la inves t idura de este 
reino, m e d í a n t e l a s mismas condiciones que antes h a b í a suscrito 
Carlos í , duque de A n j o u , bajo el pontificado de Clemente I V , 

Eugenio canon izó en 144l7 á san Nicolás de T o l e n t i n o , l l a 
mado as í por el mucho t iempo que habia permanecido en esta 
c iudad, de donde era n a t u r a l . 
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Poco t iempo d e s p u é s , c a y ó Eugenio enfermo, v i c t i m a de 
los pesares que le ocas ionó u n pontificado t a n Iborrascoso, y 
antes de m o r i r , r e n o v ó las sentencias lanzadas contra los ú l 
t imos actos del concil io de Basilea , ordenando a d e m á s que su 
sucesor fuera elegido conforme á lo ordenado por Gregorio X 
en el conci l io de L y o n , y por Clemente V en el de Viena; y 
exhor tando á los cardenales para que e l ig ie ran u n pont í f ice 
capaz de sostener la d i g n i d a d de la Santa Sede, m u r i ó el23 de 
febrero de 1447 , en los brazos de san A n t o n i n o , á los quince 
a ñ o s , once meses y veinte dias de u n pontificado lleno de pe
n o s í s i m a s t r ibulaciones . Eugenio tuvo la g lo r i a de ser el ú n i c o 
pon t í f i ce á qu ien dos emperadores, uno gr iego y otro la t ino , 
reconocieron como pastor universal . F u é enterrado en el Y a t i -
cano , al lado del p a n t e ó n de Eugenio I I I . 

Eugenio I V era de elevada es ta tura , á n i m o esforzado, y 
fisonomía grave y m e l a n c ó l i c a : no era g r a n l i tera to , pero so
b r e s a l í a en conocimientos h i s t ó r i c o s . E n su palacio, los pa
rientes del Papa no eran mejor tratados que los d e m á s h u é s -
des; en una palabra , fué uno de los mas grandes pont í f ices y 
a l mismo t iempo de los mecos felices. Junto á él tenia con 
sa t i s facc ión á dos religiosos bendictinos de la a b a d í a de F lo 
rencia , dos Celestinos y u n sacerdote regu la r , r e u n i é n d o l e s á 
su lado, cuando la hora de lacena,, para preguntar les acerca 
el j u i c i o que se formaba de su gobierno , pues , d e c í a , querer 
corregir sus acciones en cuanto lo demandara la j u s t i c i a . 

Dícese que en su trance postrero , e x c l a m ó delante de to 
dos : « Gabr ie l , ( as í se l lamaba el Papa), Gabriel , cuanto mas 
te hubiera val ido no haber sido nunca papa , n i cardenal , n i 
obispo, y haber terminado t u existencia t a l como la h a b í a s 
empezado , practicando t ranqui lamente en t u monasterio los 
ejercicios de t u reg la ! . . . » Feller dice ( I I , 758) « C i e r t o h i s t o 
riador a t r i buye á En genio una a m b i c i ó n desmedida, y le recon
viene el haber mantenido el cisma nada mas que para conser
var su a u t o r i d a d . » Pero ¿ no se le hubie ra podido echar en 
cara con mas r azón y j u s t i c i a , la i m p r u d e n c i a , l a p u s i l a n i 
midad , el abandono de su deber, la t r a i c i ó n misma y la pros
t i t u c i ó n d é l a Iglesia de Jesucristo, si por ó rden de once obispos 
y una confusa amalgama de c l é r i g o s disfrazados de sucesores 
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de los A p ó s t o l e s , hubiera descendido de la c á t e d r a apos tó l i ca 
para elevar á ella á u n in t ruso ? 

Eugenio t u v o a d e m á s el pesar de ver los progresos que los 
turcos hacian en Europa. 

L a Santa Sede estuvo vacante durante diez dias. F é l i x V , 
ú l t i m o an t ipapa , se l lamaba antes Amadeo " V I I I , duque de Sa-
b o y a , y habia gobernado sus Estados con tanta jus t i c i a y 
p rudenc ia , que el c ó d i g o de sus leyes, publicado en 1430 con 
el t í t u l o de Estatutos de Sahoya , a d m i r ó á Europa y le va l i ó e l 
dictado de Salomón de su siglo. Disgustado del mundo , a b d i c ó 
el poder en el duque L u i s , su h i jo p r i m o g é n i t o , creando á s u 
otro h i j o , Fe l ipe , duque de los g inebr inos ; d e s p u é s de lo cual 
se r e t i r ó , el 7 de noviembre de 1434, á la ermi ta de Ripa i l l e , 
j u n t o al lago de Ginebra , donde i n s t i t u y ó , en c o m p a ñ í a de 
siete s eño re s de su corte , l a ó r d e n m i l i t a r de san Maur ic io . 

Muchos a ñ o s d e s p u é s , algunos de los obispos y otros pre
lados que p r o s e g u í a n en Basilea el concil io que Eugenio h a b í a 
trasladado á Fe r ra ra , pensaron en elegir á Amadeo gefe de la 
Iglesia . S e g ú n Eneas Si lvio P i c c o l o m i n i , que en calidad de 
maestro de ceremonias as i s t ió al cónc lave de los t r e in ta y tres 
electores, á los cuales se deb ió este nuevo c i sma , Amadeo ob
tuvo veinte y seis votos para ser antipapa, aun cuando en tres 
escrutinios precedentes , diez y seis electores le h a b í a n exc lu i 
do. Esta e lección hecha el 5 de noviembre de 1439, fué r a t i f i 
cada y aprobada en la ses ión del 25 del propio mes. 

E l decreto de e lecc ión fué llevado á Ripa i l le por veinte y 
cinco diputados. Cuando quisieron hablar a l duque, encontra
ron grandes dificultades en sus consejeros ; pero admit idos 
por fin á audiencia , sol ici taron su consentimiento , y s e g ú n 
F l e u r y , le persuadieron con gran copia de razones, para que 
aceptara el gobierno de la Iglesia , á lo cual cons in t ió con su
ma di f icu l tad y derramando abundantes l á g r i m a s . T o m ó el 
nombre de F é l i x Y , y se dejó proclamar papa en la ig les ia de 
Ripa i l le . A l s iguiente d í a fué á Thonon , en el Chablais, asis
t ió como papa al oficio de las v í s p e r a s de Navidad , é hizo cor
tar su l a rga barba que disgustaba á la m u l t i t u d . 

A c o m p a ñ a d o de L u i s , duque de Saboya , de su h i jo el d u 
que de los ginebrinos y de trescientos gent i l -hombres de sus 
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Estados, hizo su entrada solemne en Basilea, el 24 de j u n i o de 
1440. E l 24 de j u l i o fué consagrado obispo por el cardenal de 
Arles , que le colocó en la cabeza una t i a ra , valorada por Eneas 
Si lv io en t re in ta m i l escudos .de oro. 

A u n cuando en diversas promociones creó veinte y tres 
cardenales , y fué reconocido por los suizos, por l a Saboya, el 
Piamonte y muchas universidades, nunca F é l i x V pudo v a 
nagloriarse de haber tenido bajo su obediencia a l emperador, 
n i á los reyes de Francia , de I n g l a t e r r a , de Escocia y de 
I t a l i a . 

Posteriormente á l a muerte de Eugenio I V y e lección de 
M e ó l a s V , el emperador Federico y todos los p r í n c i p e s alema
nes renunciaron á toda clase de relaciones con F é l i x ; el e m 
perador hizo mas aun , pues con edicto de 21 de a b r i l de 1447, 
o rdenó á todos los s ú b d i t o s de su imper io reconocer á Nico
l á s V como único, verdadero y legitimo papa; medida te r r ib le , que 
a b a t i ó á todos los autores de este cisma, y d e s p u é s de la cua l , 
F é l i x , que deseaba por otro lado la paz y u n i d a d ca tó l i ca , 
p e n s ó seriamente en restablecerlas en l a Ig les ia . 

Su h i j o , el duque L u i s , le exhortaba de cont inuo para que 
l levara á cabo este proyecto , y a c u d i ó á los soberanos de I n 
g la te r ra y de F ranc ia , para que el cisma fuera ext irpado r a 
dicalmente , conservando , s in embargo, el honor de su padre 
y e l decoro de su casa. Deseada en todas partes la paz, convo
cóse una asamblea en L i o n , á la cual acudieron embajadores 
de F r a n c i a , de I n g l a t e r r a , de S i c i l i a , de los electores de A l e 
man ia , y hasta de F é l i x V , los cuales iban a c o m p a ñ a d o s de l 
cardenal de Arles . 

Cuando se hubieron arreglado todas las dificultades acerca 
de las condiciones y manera de la renuncia de F é l i x , el r e y de 
Francia dió cuenta del resultado á Nicolás V , el cual , l leno de 
ze lo , dulzura y caridad crist iana ^ o y ó las proposiciones del 
h i j o p r i m o g é n i t o de la I g l e s i a ; y en seguida , el 9 de a b r i l de 
1449, Amadeo abd icó , en Lausana, el supremo pontificado que, 
obediente , habia ejercido durante ocho a ñ o s , ocho meses y 
quince d ias , con el nombre de F é l i x V . 

Por tres bulas, fechadas en Espoleto, Nicolás Y r evocó cuan
tas censuras hablan sido pronunciadas contra los que h a b í a n 
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quedado reunidos en Basi lea , y en seguida en Lausana , l l a 
m á n d o s e concil io genera l , y conf i rmó en sus ant iguas p r e 
bendas á cuantos se hablan adherido antes a l cisma. A l propio 
t iempo revocaba y anulaba el Papa cuanto habia sido escrito 
contra F é l i x , l a asamblea de Basilea y sus pa r t ida r ios , siendo 
l a vo lun tad del Pont íf ice que todo fuera borrado de los r e g i s 
tros de Eugenio I V , y que no se hiciera ulterior mención de este 
asunto. 

Amadeo fué nombrado cardenal de Santa Sabiua, decano 
del sacro colegio y legado p e r p é t u o en Saboya , c o n c e d i é n d o 
sele el uso de las insignias pontificias , excepto el an i l lo del 
pescador, la cruz sobre las sandalias y otros p r i v i l eg io s inhe
rentes á l a persona del soberano pon t í f i ce . 

A s í t e r m i n ó este cisma de la Iglesia , i q u é Dios pe rmi t a 
sea e l ú l t i m o 1 Amadeo m u r i ó en olor de santidad , en G i n e 
bra , á los de enero da 1451, y fué enterrado en K i p a i l l e , de 
donde se le t r a s l a d ó á T u r i n . 

F é l i x V se habia establecido en Ginebra : sus bulas , en n ú 
mero de unas tres m i l , y reunidas en ocho v o l ú m e n e s , fueron 
regaladas, en 1754 , al r ey de C e r d e ñ a , Carlos Manue l I I I , por 
l a r e p ú b l i c a de Ginebra. 

L a colección de que tengo hablado, t iene tres medallas con 
l a efigie de Eugenio I V : la pr imera representa a l pont í f i ce con 
l a t i a r a puesta , y tiene este lema : EUGENIUS m i , PONT. MAX. 
E n el reverso se lee : QUEM CREANT ADORANT. ROM^;. «Adoran á 
aquel que crean. En Roma. » Dos cardenales s in m i t r a ponen l a 
t i a r a en la cabeza del Papa, que es tá sentado. L a segunda 
medal la presenta el mismo t ipo en el anverso, y en el reverso 
se l ee : REDDE CUIQUE SVVM : « D a d cada uno lo que sea suyo.» 
U n a mano sostiene una balanza, cuyos dos p la t i l los e s t á n n i 
velados. L a tercera medalla t iene t a m b i é n en el anverso el 
mismo t ipo que las anteriores : en el reverso se lee : NICOLM 
TOLENTINATIS SANCTITAS GELEBRIS REDDITUR. « Célebre se ha he-
cho la santidad de Nicolás de Tolentino.» Y mas abajo : sic TRIUM-
PHANT ELECTI, « Asi triunfan los escogidos. )•> Mas a r r iba se v é a l 
E s p í r i t u Santo entre una aureola : el Papa p r o n u n c i a las p a 
labras de la c a n o n i z a c i ó n . 

TOMO m . 2 
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£12. Nicolás V. A4á9. 

Nicolás V , cuyo nombre de p i l a era Tomas Parentacell i , 
n a c i ó en Sarzana, c iudad de la r e p ú b l i c a genovesa. Su padre 
era m é d i c o , y su madre, d í ce se , criaba g a l l i n a s ; s in embar
go , Eneas Piccolomini , que le conoció en Basilea, asegura que 
su fami l ia p e r t e n e c í a á la nobleza. Vi s t ió en edad temprana los 
h á b i t o s clericales, y rec ib ió las ó rdenes menores, marchando 
á B o l o n i a , á los doce a ñ o s , para cursar humanidades ; mas 
no pudiendo contar con l a asistencia pecuniar ia de su m a 
dre, casada en segundas nupcias , tuvo que entrar de profesor 
ep casa de u n patr ic io para ganarse la subsistencia. Tuvo l a 
d icba que al regresar á Bolonia fuese recibido con agasajo 
entre los familiares del obispo de aquella d ióces i s , el Bienaven
turado A l b e r g a t i que le n o m b r ó su maestro di casa 6 i n t e n 
dente , no s e p a r á n d o s e y a de su c o m p a ñ í a . 

O r d e n ó s e de p r e s b í t e r o á los 25 a ñ o s , y d e s p u é s de haber 
d e s e m p e ñ a d o varias nuncia turas importantes , r ec ib ió , por 
mano de Eugen io I V , l a p ú r p u r a cardenalicia. Logrado que 
hubo el reconocimiento del papa l e g í t i m o en A l e m a n i a , con 
s e ñ a l a d í s i m a ventaja de los intereses ec les iás t i cos en I t a l i a , 
fué creado arzobispo de Bolonia. 

En 4 de marzo de 1447, entraron diez y seis electores en el 
cónc lave de la Minerva, en Roma. Guardada la pr imera puer ta 
por cuatro prelados, e s t ába lo la segunda por Eneas S i lv io Pic
c o l o m i n i , p lenipotenciar io del emperador, y Tomas h a b í a 
d i r i g i d o á los cardenales el discurso acerca la e lecc ión de u n 
nuevo p o n t i ñ c e , cuando r e c a y ó en é l , en 16 de marzo , y á 
los 48 a ñ o s de su edad. 

• En el pr imer escrut inio, verificado en 5 despropio mes, ha
b í a obtenido ocho votos C a p r á n i c a , y diez P r ó s p e r o Colonna, 
á cuya candidatura se mostraban inclinados no pocos c á r d e n a -
les, pues se susurraba que varios p r í n c i p e s le apoyaban, y que 
el r ey de A r a g ó n y Sici l ia , que á la sazón se hallaba en Tívol i , 
deseaba su elección. Dec la rá ronse otros por el cardenal Le jeu-



SOBERANOS PONTÍFICES. 19 

ne , y poco fa l tó para que obtuviese l a t i a ra el p o r t u g u é s A n 
ton io M a r t i n de Chaves ; pero en el mismo d i a , P r ó s p e r o y 
otros electores pecsaron en el cardenal de Bolonia. 

E l nuevo pont í f i ce t o m ó el nombre de N i c o l á s , como u n 
homenaje de v e n e r a c i ó n h á c i a su generoso bienhechor Nico
l á s A l b e r g a t i , á cuyo servicio t a n largos años h a b í a estado y 
que siempre le vat ic inaba el pontificado. F u é solemnemente 
coronado en San Pedro á los diez y nueve dias del mes de 
m a r z o ; d e s p u é s montado en u n blanco corcel , y con una rosa 
de ero en. la mano, fué á tomar poses ión en la ig les ia de san 
Juan de L e t r a n : r i t o no indicado en n i n g u n o de los possessi 
anteriores. 

A l e m p u ñ a r Nico lás V las riendas del Pontificado, amargos 
dolores aquejaban á l a r e p ú b l i c a crist iana. E l cisma de B a -
silea desgarraba t o d a v í a cruelmente las e n t r a ñ a s piadosas de 
l a Igles ia . L a Germania y l a H u n g r í a eran presa de encarni
zadas guerras intest inas, y Franc ia é Ing l a t e r r a no acertaban 
nunca á consolidar una paz estable y duradera. Empezaba á 
disolverse l a preciosa u n i ó n de los griegos y orientales con la 
Ig les ia romana. D i v i d i d a en facciones, no lograba resist i r l a 
I t a l i a á los aventureros que asolaban todas sus provincias . E n 
el Estado ec les iás t ico varios barones tomaban pretexto de los 
v icar ia tos que h a b í a n obtenido en la Iglesia para t i r an iza r l a , 
y para que nada faltase á u n cuadro t an s o m b r í o , los venecia
nos, genoveses y florentinos no soltaban las armas. Nicolás q u i 
so poner u n dique a l torrente aselador de t a m a ñ o s desastres. 

Hemos v is to cuantos desvelos c o n s a g r ó Su Sant idad para 
e x t i n g u i r el cisma de Basilea, y con que in fa t igab le as iduidad 
a t e n d i ó á los vastos intereses de la r e l i g i ó n . 

Como lo atest igua /' Jnfessura, á Nicolás se debe la c o s t u m 
bre de l levar el S a n t í s i m o Sacramento en la p roces ión del Cor
pus , y él mismo acostumbraba l levar lo desde san Pedro hasta 
l a puer ta de Castello. 

A instancias de E n r i q u e , r e y de I n g l a t e r r a , y con d i p l o 
ma de 25 de febrero , p e r m i t i ó que la Pragmática sanción, en lo 
concerniente á l a vacancia de las iglesias y co lac ión de los 
obispados y de cualquier otro beneficio ec le s i á s t i co , se hiciese 
extensiva á l a N o r m a n d í a y á l a baja B r e t a ñ a , 
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Mientras tanto el cardenal Carvaja l , legado en Germania, 
e s t i p u l ó u n concordato entre la Santa Sede y l a n a c i ó n alema
n a , haciendo en él j u s t i c i a á los magnates de la G-ermania en 
las quejas elevadas á Eugenio I V relativas á los gastos que 
ocasionaba la p rov i s ión de beneficios ec les iás t icos . Eugenio , á 
pun to de mor i r , habla concedido á este objeto las modiflcacio -
nes solicitadas por su embajador, Eneas S i l v i o , con la c o n d i 
c i ó n de que no pudiesen i r roga r perjuicio a lguno á la Santa 
Sede. E l concordato que á la sazón se firmó, se hallaba toda 
v í a v igente en 1803. Gomo en el se e s t ab lec ía que , muer to u n 
obispo en A l e m a n i a , las iglesias catedrales d e b í a n escojep 
para sucederle una persona idónea que e s t a r í a obligada á pe
d i r su conf i rmac ión á la Santa Sede, Federico, arzobispo de 
Salzburgo , t e m í a que por esta cond ic ión quedase anulado su 
derecho de elegir é i n s t i t u i r á sus s u f r a g á n e o s ; pero el San -
t o Padre, en v i r t u d de una bula , dec la ró que el a r t í c u l o en 
c u e s t i ó n del concordato, no se refer ía á n i n g u n o de los dere -
chos de que anteriormente disfrutaban los arzobispos de Salz -
b u r g o . 

En 1450, el Papa ce lebró el jub i l eo que á fines del a ñ o an
te r io r habia anunciado , vis i tando todas las estaciones con los 
cardenales. Con objeto de la muchedumbre de peregrinos que 
á ellas acudieron , hubo que deplorar algunas desgracias en 
el puente de San Ange lo , y t o m á r o n s e precauciones para e v i 
t a r l a r e p r o d u c c i ó n de semejantes desastres. 

E n u n c a p í t u l o de franciscanos, compuesto de tres m i l 
ochocientos re l ig iosos , y en presencia de cuarenta y cuatro 
cardenales, c a n o n i z ó el Papa á san Bernardino de Sena. E n e l 
p a n e g í r i c o del santo se le felicitaba de que , con su predica -
c i o n , d o c t r i n a , consejos y oraciones, h a b í a cont r ibuido a l 
restablecimiento de la paz entre güe l fos y gibel inos : una de 
las victorias mas esclarecidas de la r e l i g i ó n , debida á u n h i j o 
de san Francisco de A s í s . 

A m u r a t , emperador de los turcos, acababa de mor i r . Suee -
dióle Mahometo I I , que dec la ró en seguida la guer ra á Juan , 
r e y de Chipre. Nicolás escr ib ió las mas apremiantes cartas a l 
r e y de los romanos , Federico I I I , y á los reyes de F ranc i a , 
Suecia, Noruega, Bohemia , Sic i l ia , Ing la te r ra y Escocia, 
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e x h o r t á n d o l e s á que enviasen tropas á aquel a t r ibulado m o 
narca. Hizo que és te fortificase á Nicosia , y concedió i n d u l 
gencia plenaria á todos los fieles de Europa que viniesen en 
s u ayuda en t a m a ñ o aprieto ; como en circunstancia a n á l o g a 

lo habiahecho Alejandro I I , 
E n 1452, Federico I I I v ino á v is i ta r al Papa, que env ió pa

ra, recibir le en el monte Marius, trece cardenales, muchos pre
lados y todo el clero, formando una l a rga proces ión . Los C o -
l o n n a , los O r s i n i , los d e m á s barones, l a guard ia del Papa, é l 
vice-camerlengo y el prefecto de R o m a , el senador , los cou-
servadores , los ciudadanos romanos y l a corte pon t i f i c i a / s e 
h a b í a n ido seis mi l l a s mas léjos para saludar al p r í n c i p e y 
servir le de cortejo. Federico I I I iba a c o m p a ñ a d o de Ladislao, 
r e y de H u n g r í a y de Bohemia , p r í n c i p e de 12 a ñ o s , notable 
por su extraordinar ia belleza , y de Alber to de A u s t r i a , h e r 
mano de Federico, del duque de Si lesia , y de m u l t i t u d de ca
ba l le ros , escolta que a s c e n d í a , contando l a s e rv idumbre , á 
mas de 6,000 personas. 

H a l l á b a s e todo preparado para la co ronac ión de Federico, 
que d e b í a recibi r el cetro imper ia l . 

E n 16 de m a y o , el Papa colocó en las sienes de Federico l a 
corona de los lombardos , que no habla recibido en M i l á n , t e 
miendo la tu rbu len ta cond ic ión de Francisco Sforza , que el 
r e y de los romanos no q u e r í a confirmar en el t í t u l o de duque. 
E l d í a 18, fué coronado emperador Federico, y emperatriz, 
Leonor de Por tuga l , su esposa. En la cavalgada, el emperador 
t u v o el estribo a l Santo Padre , y en el puente de San Ange lo 
a r m ó veinte y ocho caballeros. Por l a tarde, acabaron de arre
g l a r los dos el concordato g e r m á n i c o . 

Nicolás solicitaba siempre de los p r í n c i p e s griegos que no 
Se opusiesen á l a r e u n i ó n de f in i t i va , y adoptasen las medidas 
oportunas para borrar toda diferencia entre cristianos la t inos 

y griegos. Procuraba convencer á Constant ino, h i j o d e H a -
n u e l P a l e ó l o g o , de que los cruzados lat inos p r e s t a r í a n mas 
f á c i l m e n t e los auxi l ios necesarios á Constantinopla absoluta
mente c a t ó l i c a , que á Constantinopla manteniendo el cisma, 
y confiada á una independencia que no era mas que una usur
p a c i ó n , una f a l t a , una p e l i g r o s í s i m a confus ión de ideas, ca-
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s i l a s eña l de una d e s t r a c c i ó n p o l í t i c a inminen te , a tendida l a 
audacia de Mabometo I I y lo aguerr ido de sus tropas. 

Los griegos contestaban con palabras ambiguas , a l t r a v é s 
de las cuales se t r a s l u c í a que aun no b a b í a n olvidado la usur
p a c i ó n de los lat inos que se b a b í a n hecbo reyes de Constan-
t inop la . Estos solo babian pedido permiso para pasar a l As ia , 
y de paso , b a b í a n destronado á los l e g í t i m o s monarcas de 
aquel pa í s . Tal vez á esta nueva c i r c u n s t a n c i a , d e c í a n los 
g r i e g o s , podremos deber a l g ú n apoyo eficaz á los la t inos ; 
pero t a m b i é n s e r á esto una r a z ó n mas poderosa para e x p r o 
piarnos otra vez. Faltas b a y de e x p i a c i ó n t a r d í a , perf idias 
de las cuales es i n ú t i l arrepent i rse , aun d e s p u é s de l u e n g o s 
siglos. E l Santo Padre b a c í a esfuerzos para explicar mejor l a 
pos ic ión de los griegos q u e , en ú l t i m o resul tado, no p o d í a n 
defenderse por sí solos. 

N i c o l á s , á ejemplo de sus predecesores, v a t i c i n ó los desas
tres que d e b í a n sobrevenir á C o n s t a n t í n o p l a , « Desde que los 
« g r i e g o s empezaron á desoí r l a voz de los pont í f ices r o -
<r manos, dice G-otti (1), i luminados estos por el E s p í r i t u S a n -
« to, enipezaron á profetizar que los gr iegos p e r d e r í a n su i m -
« p e r i o . » 

E l p r imer profeta fué san L e ó n , el segundo san Gregor io , 
s iguieron algunos otros; y el ú l t i m o fué Nico lá s V . G e n n a -
d i o , patr iarca en aquel entonces de C o n s t a n t í n o p l a , c i ta es
tas terribles palabras. Santa B r í g i d a b a b í a t a m b i é n a n u n -
ciado la misma r u i n a , s i los griegos no se s o m e t í a n b u m i l d e 
y devotamente á l a Igles ia y á la fe romana, c o n f o r m á n d o s e á 
los preceptos de las sacras constituciones pont i f ic ias . 

S in embargo, los g r i e g o s , reducidos á sus propios esfuer -
zos, no h a c í a n los preparativos convenientes para resist i r a l 
enemigo y Mabometo I I , el emperador mas grande de los t u r 
cos , m a r c b ó contra C o n s t a n t í n o p l a con u n e jé rc i to f o r m i d a 
ble. Las tropas auxil iares del Papa, de los venecianos y de A l 
fonso, acababan de l legar á la isla de Negro ponto, y entonces 
se supo la toma de C o n s t a n t í n o p l a , que t u v o l u g a r en 23 de 
m a y o de 1453 , d e s p u é s de u n s i t io de c incuenta y siete d í a s 

(U Tom. I.» Vera Ecclesice, cap. 7. par. 3 , núm. 20, pág. 235. 
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á 1123 años y diez y ocho dias cabales d e s p u é s de su dedica
ción por el g r a n Constantino. L a ciudad fué asaltada, á pesar 
d é l a s h e r ó i c a s proezas de Juan Ju s t i n i an i , g e n o v é s que acau
di l laba dos m i l extraojeros formados en regimientos (1). 

E l emperador Constantino X I V ( P a l e ó l o g o ) , apellidado 
D r á g a s e , babia sido degollado con cuarenta m i l crist ianos. 
Gran n ú m e r o de mercaderes i talianos , p r inc ipa lmente vene
cianos, que habi taban aquella an t igua capi ta l de or iente , h a 
b í a n perdido todas sus propiedades con el saqueo, h a l l á n d o s e 
reducidos á los horrores del caut iver io . Los turcos , acrecida 
su arrogancia , in tentaban avasallar l a Europa entera bajo el 
imper io de l a media luna . E l pr imero y el ú l t i m o soberano del 
Imper io gr iego se l lamaban Constantino : ú n i c a semejanza 
entre su p r inc ip io y su ñ n . 

E l Papa , abrumado de dolor a l rec ib i r t a n infaus ta n o t i 
c i a , p u b l i c ó u n a bu la i nv i t ando á los crist ianos á una guer ra 
mas formal contra los turcos , consagrando á t a n colosal e m 
presa todas las rentas de la I g l e s i a , los diezmos que su tesoro 
p e r c i b í a , y el importe de los t r ibu tos que se ha l l aban á su d i s 
pos i c ión , ejemplo inusi tado del mas s ingu la r desprendimien
to y m a g n á n i m a generosidad. 

Con estos a u x i l i o s , y con la i n t e r v e n c i ó n de Alfonso de 
A r a g ó n , r e y de S i c i l i a , pudo el Pont í f ice r e m i t i r una suma 
bastante cuantiosa de dinero á Jorge Scanderberg , que c o n 
s i g u i ó en el Epi ro br i l lantes y repetidas v ic tor ias contra los 
tu rcos . 

E l Papa d ió u n a b r i l l an te acojida á los numerosos l i teratos 
que h u í a n de Constant inopla , que l levando consigo muchas 
obras de los santos padres , h ic ie ron r e v i v i r en I t a l i a el amor 
á l a l i t e r a t u r a g r iega . En esta época precisamente se r e 
c ib ieron m u c h í s i m o s manuscri tos d é l a obras de san D i o 
nisio A r e o p a g í t a , san Gregorio Naeianzeno , san Basi l io y 
san C i r i l o . Por ó r d e n de Nico lás , Poggio B r a c c i o l i n í v e r t i ó a l 
l a t i h las obras de Jenofonte y Diodoro de S i c i l i a . Gregorio de 
T r e b í s o n d a t radujo á l a misma lengua á Eusebio , de proepara-
tione e v a n g é l i c a ; á P l a t ó n , de legibus , el Almagesto de Claudio 

[i) Italia, pág. 187. 
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Tolomeo ; ochenta y una h o m i l í a s de san Juan Cr i sós tomo 
sohre san Mateo , y dos discursos de san Gregorio Nacianze-
n o , en elogio de san Atanasio y san Basil io. Nicolás Perotto 
t radujo á Polibio ; Lorenzo Va l l a á Herodoto y T u c í d i d e s : el 
Papa d ió por esta ú l t i m a v e r s i ó n , y por su propia mano, q u i 
nientos escudos á Ya l la . Guarino de Verona y Gregorio de C i t -
t a d i Castello, t radujeron la g e o g r a f í a de Estrahon; Teodoro 
Gaza algunas obras de A r i s t ó t e l e s y la h is tor ia de las p l a n 
tas de Teofrasto; G i l L í b e l l i o , algunos o p ú s c u l o s de F i l ó n 
e l J u d í o ; y finalmente, Gianozzo M a n e t t i , el A n t i g u o y 
Nuevo testamento. 

Cien a ñ o s antes Inocencio V I , papa no m u y acostumbrado 
á l a lec tura de los autores profanos, miraba como á u n des
c re ído á Petrarca; Nicolás V , m a n d ó expresamente á Horacio 
Romano, que tradujese la I l i ada y l a Odisea de Homero. A t r i -
h ú y e s e no escasa parte de estas maravi l las a l pontificado de 
L e ó n X ; preciso es hacer la debida j u s t i c i a . Para dar una prue
ba del i n t e r é s con que mi raba las letras y l a v ida de cuantos 
las profesaban, basta c i tar u n hecho m u y s e ñ a l a d o y p e r e g r i 
no . Huyendo de la peste que hacia estragos en R o m a , r e f u 
g i ó s e al ternat ivamente Nicolás V e n F a b r í a n o , Espoleto, Asis 
y T o l e n t í n o ; y no quiso nunca que se separasen de su lado los 
t raductores , l ibreros y encuadernadores, para que no les da
ñ a s e el con tag io ; y no pusiese trabas á u n zelo t a n noble, y á 
u n c a r i ñ o á la ciencia t an explendidamente dadivoso. A u n 
mas: este b e n e m é r i t o Papa, l l e g ó á prometer cinco m i l d u 
cados al que le proporcionase el evangelio de san Mateo en 
l engua h e b r á i c a . 

Bajo su reinado, el Poggo e n c o n t r ó las obras de Q u i n t i l í a n o 
en una a n t i g u a torre del monasterio de san Galo. Enoc de A s -
col i hizo el hallazgo de las producciones de Marco Celio Apic io 
y Pomponio Porf ir io , que ha escrito acerca las obras de H o r a 
cio (Platino 613). 

Puede considerarse á Nicolás como el activo fundador de la 
biblioteca vaticana. 

Sin e m b a r g o , u n pont í f ice t a n bueno , t an g r a n d e , t a n 
d igno de la t i a r a , tenia enemigos. A lgunos romanos, capita
neados por E s t é v a n P ó r c a r o , t ramaron una c o n s p i r a c i ó n con-
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t r a él . Si bien é s t e d e b í a s e ñ a l a d o s beneficios á l a inagotable 
generosidad del p a p a , dejóse arrastrar por sus aviesos i n s t i n 
tos y por ese c a r á c t e r inquieto y revolucionario tan c o m ú n 
entre los romanos ingratos h á c i a los papas. De condic ión a u 
daz, tenia aquella elocuencia e n é r g i c a , y b á b i l a l mismo t i e m 
po, propia para enardecer las pasiones populares. Desde Bolo
n i a , en donde se hallaba confinado, pasó secretamente á R o m a . 
De jóse designar para asesinar a l Papa y á cuantos cardenales 
pudiesen ser impunemente atacados. D e t e r m i n ó s e cometer el 
c r imen a l t i empo de celebrarse el santo sacrificio de la misa. 
Apenas inmolado el Papa, d e b í a n g r i t a r : ; Libertad! Santia
go L a v a g n o l i , senador romano, d e s c u b r i ó la c o n s p i r a c i ó n . P ó r -
caro, sabiendo que iban á prenderle, se r e f u g i ó en casa de una 
hermana s u y a , p e r m a n e c i ó oculto a l g ú n t iempo dentro u n 
co f re , pero fué descubierto y preso. Los jueces le condenaron 
á u n a muer te ignominiosa que sufr ió en el casti l lo de San 
Ange lo . 

Profundamente angust iado el Pont í f ice por ver que sus 
bondades t a n negro pago le h a b í a n merecido, t u v o ataques 
violentos de g o t a , que desde la fecha no dejó nunca de suf r i r . 
A c r e c í a su amargura el pensamiento fijo de Constantinopla 
en poder de la media l u n a : sus dolores aumentaban con l a 
v i d a sedentaria que su á n i m o acibarado deseaba; y por fin, 
u n ataque violento le q u i t ó l a v ida en 2á de marzo de 1455, 
d e s p u é s de haber gobernado la Ig les ia por espacio de ocho 
años y diez y nueve d í a s . La memoria de este pont í f ice s e r á 
siempre bendecida , porque era u n buen pas toree la Ig les ia . 
Res tab lec ió l a paz en I t a l i a , y se man tuvo siempre ajeno á todo 
sent imiento de n e p o t i s m o ; su discreta, al par que inagotable 
c a r i d a d , salia a l encuentro de la pobreza vergonzante , dando 
su preferencia á los nobles desvalidos que no d e b í a n su misera
ble pos i c ión á los excesos del l iber t ina je . Decía que los h o m 
bres de letras eran parientes suyos. Ya se ha vis to como les 
t ra taba y cuanto le agradaba su t ra to y c o m p a ñ í a . 

Los monumentos p ú b l i c o s levantados en Koma y otras 
par tes ; palacios , t e m p l o s , puentes , fort if icaciones; los r e fu 
giados griegos y los nobles pobres, e x p l é n d i d a m e n t e socorri
dos , las doncellas honrosamente colocadas , los beneficios y 
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cargaos p ú b l i c o s conferidos ú n i s a m e n t e a l m é r i t o ; todo depone 
en favor de lo mucho que este pon t í f i ce deseaba el bien del 
pueb lo , el lus t re y honor de las letra s, y la g l o r i a de la r e l i 
g i ó n . Monseñor G i o r g i p u b l i c ó en Roma , en 1742, una vida de 
Nicolás V. Esta obra interesante, dice Feller (1), basada sobre 
datos a u t é n t i c o s , bonra a l hé roe y a l paneg i r i s t a . 

H a y quien asegura que Nicolás estaba versado en l a m e d i 
cina. L a B i o g r a f í a universa l dice : las letras de indulgencias 
que conced ió a l re ino de C h i p r e , poco t iempo antes de su 
muer te , forman el monumento anas curioso del arte t i p o g r á 
fico que se conoce ( V é a s e el Manua l del l i b r e r o , tercera e d i 
c ión , t o m . I I , p á g . 559) . 

Para que se conozca cuanto debe á Nico lás l a I g l e s i a , d i 
remos, para conclu i r , que meditaba empezar y dar c ima á l a 
ba s í l i c a de San Pedro , d á n d o l e una forma mas suntuosa , y 
levantar en frente el obelisco grandioso que S ix to V ha hecho 
t rasportar a l l í , mas de u n s iglo d e s p u é s . 

S e g ú n M a n e t t i , era este Papa de baja estatura , ancha bo
c a , voz sonora y v i b r a n t e , y ojos negros. Cuando cardenal, 
gozaba de floreciente s a l u d , que c o m e n z ó á menoscabarse a l 
e m p u ñ a r las riendas del pon t i f i cado , cuyos graves y n u m e 
rosos cuidados le t rajeron á u n estado de suf r imien to que c o 
braba creces de dia en dia . Aseguran que ten ia frecuentes ac
cesos de c ó l e r a , que prontamente refrenaba, r i é n d o s e de su 
p r imera impetuosidad. La a c u s a c i ó n de que buscaba vinos 
preciosos e s t á reconocida actualmente como una ca lumnia 
v i l l a n a . F u é enterrado en el Va t icano . P r o n u n c i ó el p r imer 
dia su o rac ión f ú n e b r e Nicolás P a l m i e r i , s ici l iano , e r m i t a ñ o 
de San A g u s t í n , arzobispo , á l a sazón de Cantazaro en C a 
labr ia . P r o n u n c i ó la otra, Jaime, obispo de Arras , de l a r é g i a 
estirpe de Por tuga l , á quien luego conf i r ió e l cardenalato Ca
l i x t o I I I (Novaos , V , 177). 

L a Santa Sede q u e d ó catorce d í a s vacante. 
Poseo de Nicolás V cuatro medallas, todas con esta leyenda: 

NIC0LA.VS v , PONT. MAX. «Nicolás V , soberano pontiñce.» L leva la 
t i a r a . E n el reverso de la p r imera h a y l a puer ta santa c e r r a -

W I V , 598. 
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da 5 a r r i b a , el E s p í r i t u Santo. E n la or la se lee : ANNO JUEIL. 
ALMA* EOMA. año del jubileo. L a sublime Boma: » y en el exer-
g-o; 1450. L a segunda representa al Pont í f ice c e r r á n d o l a santa 
puer ta con estas palabras: EESERAYIT. ET. CLAVSIT. ANN. IVB. 
M. D. «Abrió y cerró el año del jubileo.» E l reverso debe ser el mis
m o que se e n m e n d ó en 1500, siendo sumo pont í f ice A l e j a n 
dro Y I . No tengo la que pertenece a l reinado de Nico lá s , cuya 
fecha debe Ser l a de M.CDL. 

E n l a tercera medalla se leen estas palabras: TOMAS LVCA-
NO. DI SARZANA. M.CD.IIIL. Se v é en ella u n escudo coronado 
por l a t i a ra , y en él las dos l laves. Es u n homenaje t r i bu t ado 
á N i c o l á s , l lamado antes Tomas de Sarzana, cerca de Luca . 

L a cuar ta medalla l leva por i n s c r i p c i ó n : VICTRIX. CASTA, 
EIDES . «La fé casta y victoriosa,» H a y una cruz en l a cual se en
trelazan dos palmas. Carece de fecha. Mol ine t hace m e n c i ó n 
de otra medal la , cuyo autor es G u a g a l o t i : otro t r i b u t o de ve
n e r a c i ó n á l a memoria de Nicolás V . E l P o n t í f i c e , t remolando 
u n estandarte en forma de c r u z , e s t á sentado en u n esquife, 
en cuyos bordes se lee la palabra : ECCLESIA. 

913. Calixto I I I . 1453. 

Cal ix to I I I , l lamado antes Alfonso B o r g i a , p e r t e n e c í a á 
una de las famil ias mas pr incipales de Valencia , y n a c i ó e l 
d ia 31 de diciembre de 1378 en J á t i v a , pueblo situado en l a 
d ióces i s de aquella c iudad. E l ant ipapa Benedicto X I I I le hizo 
c a n ó n i g o de L é r i d a , entrando luego a l servicio de Alfonso, 
r ey de A r a g ó n , en calidad de secretario. H a l l á b a s e gobernan
do l a ig les ia de Mallorca , cuando M a r t i n V le e levó á la s i l l a 
episcopal de Valencia , su pa t r ia , en recompensa de los es
fuerzos que habia hecho para obtener l a renuncia del a n t i p a 
pa Clemente V I H . Creado cardenal por Eugenio I V , y l l ama
do á R o m a , fué elegido papa cuando menos lo esperaba toda 
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l a c u r i a , deb iéndo lo en parte al cardenal gr iego Bessarion. 
E n efecto, sabido es que si fracasó la e lecc ión de este p re l a 
do , se ha de achacar a l v i ru len to discurso, pronunciado por 
u n cardenal descontento , l lamado A l a n de Ce l i f , arzobispo 

de A v i ñ o n . B u r y nos ba conservado este discurso, menos n o 
table por su elocuencia que por l a vehemente a c u s a c i ó n que 
e n t r a ñ a : «¿Daremos u n papa gr iego á l a Iglesia l a t ina ( 1 ]? 
¿ Colocaremos u n neófi to al frente de u n l ibro? Bessarion n i 
aun se ha afeitado la barba, i y se rá nuestra cabeza! ¿Tan i n 
digente es l a Iglesia l a t ina que no encuentra u n hombre 
d i g n o , s i no recurre á u n gr iego , y cabalmente al q u e , tres 
d í a s hace {medius te r t ius ] , ayer mismo, ha atacado la fe r o 
mana? ¿ B a s t a que h o y haya cambiado de creencias para que 
Sea nuestro soberano y el caudi l lo del e jé rc i to cristiano? ¡S in 
g u l a r pobreza la de l a Igles ia r o m a n a , que no encuentra 
hombre a lguno d igno del supremo apostolado, s i no recurre 
á l o s gr iegos! ¡Oh Padres! haced lo que mejor os parezca: y o y 
cuantos presten autoridad á mis palabras , nunca consent i re
mos en la elección de u n jefe g r i e g o . » 

No h a y duda que A l a n a l decir esto recordaba l a toma de 
Constant inopla , lo cual explica su c ó l e r a , s in jus t i f i ca r l a . 

Es u n deber de la h i s to r ia cuando se hal la precisada á con
signar palabras t an du ras , a ñ a d i r los informes necesarios pa
r a que la violencia del cardenal A l a n no menoscabe una repu
t a c i ó n justamente adquir ida . 

Bessarion, patriarca t i t u l a r de Constantinopla ( F e l l e r , I , 
476) y arzobispo de M c e a , n a c i ó en Trebisonda h á c i a 1389. 
A l conclui r sus primeros estudios, deseó vivamente la r e u 
n i ó n de la Igles ia g r i ega con l a l a t ina , comprometiendo a l 
emperador Pa leó logo á la r ea l i zac ión de t a n prudente y noble 
empresa. Marchóse á I t a l i a , y p r e s e n t á n d o s e en el concil io de 
Ferrara, que d e s p u é s se t r a s l a d ó á Florencia (véase p á g . 11 , to
mo I I I ) , a r e n g ó á los padres, l lamando extraordinar iamente su 
a t e n c i ó n , tanto por su t a l en to , como por su modestia. Ha
blaba correctamente el i d ioma l a t i n o , aunque con cierto dejo 
g r i e g o , que agraciaba á su p r o n u n c i a c i ó n . De sus discursos 

(í) Bury, pág. 255. 
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en l a t i n d e c í a s e : «es u n gr iego comprensible para los la t inos 
que lo i gno ran . » L a profunda a v e r s i ó n que inspiraba á los 
griegos c i smá t i cos , fieles á su secta , le o b l i g ó á fijarse en 
I t a l i a , en donde Eugenio I V le h o n r ó con la p ú r p u r a cardena
l i c i a por los a ñ o s de 1439. Entonces fijó en Roma su res iden
cia . S in el rudo ataque de A l a n que hemos trasladado , el m é 
r i t o de Bessarion le hubiera elevado á l a s i l la pont i f ica l . O b 
t u v o d e s p u é s varias legaciones , s i éndo le fatal ,1a de Francia , 
pues cuentan q u e , habiendo escrito el objeto de la l e g a c i ó n 
a l duque de B o r g o ñ a antes de v i s i t a r á L u i s X I , este m o n a r 
ca , receloso y severo, le a c o g i ó m u y m a l , y a s i éndo le de l a 
barba , le di jo : Barbara grceca gems retinent quod habere solebant. 

A p e s a d u m b r ó l e tanto este u l t r a j e , que , á su regreso, m u 
r i ó en R á v e n a de pesar (1). Tan descomedido anduvo el r ey de 
F r a n c i a , como el arzobispo de A v i ñ o n : por respeto que nos 
merezca el u n o , y aunque miremos a l otro con deferencia, 
creemos del caso adver t i r que las acusaciones contra una n a 
c ión entera son en extremo v i tuperab les , suelen tener fatales 
consecuencias, y cuando se d i r i g e n á una sola persona, e x 
c i t an la j u s t a có le ra de todo u n pueblo. En la guer ra ú n i c a 
mente se hiere a l enemigo , nunca se debe he r i r á m i l perso
nas en una sola : de esta conducta inconsiderada resultan m u 
chos disgustos y enconos, que se p e r p e t ú a n de s iglo en s ig lo , 
é inf in i tas recriminaciones contrarias a l e s p í r i t u de caridad 
y verdadera c iv i l i zac ión . Por otra parte se v é que Bessarion 
era u n gr iego-unido de buena fe y u n sáb io recomendable. 
¿Y q u i é n sabe si en la c á t e d r a del E s p í r i t u Santo hubiera pres
tado servicios eminentes a l catolicismo ? 

Cal ix to I I I , elegido á la edad de 77 a ñ o s , en 8 de a b r i l de 
1455, fué coronado el 20; y lo maravil loso es , que él mismo, 
algunos a ñ o s antes , aseguraba que seria soberano pont í f i ce . 

E n 8 de mayo del propio a ñ o , dec la ró que el tesorero y los 
c l é r i g o s de la c á m a r a a p o s t ó l i c a , pertenecientes á l a fami l ia 
del Soberano P o n t í f i c e , eran capellanes de S.S. y de la Santa 
Sede. 

(<) Las principales obras de Bessarion son: J á ü m i í s calumniato-
rem Plaíonis, m . V , Roma, 1469 , in fol.; Epístola el orationis de 
Bello Turcis inferendo, Paris, 1471 j Orazione contro i l Turco, 1471. 
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E n 29 de j u n i o de 1455, el Papa c a n o n i z ó á san Vicente 

F e r r a r , dominico y n a t u r a l de Valencia, nacido en 23 de ene
ro de 1357 , y muer to en 25 de a b r i l de 1418, en Vannes (Baja 
B r e t a ñ a ) . H a b í a convert ido a l catol icismo 25,000 j u d í o s , y re
corr ido toda la Europa , propagando con feliz é x i t o l a fe c a t ó 
l i ca . 

C a l i x t o , siendo t o d a v í a cardena l , babia becbo voto de 
cont inuar la g-uerra contra los turcos , procurando recuperar 
l a c iudad de Constantinopla y basta la de Jerusalen. 

E n 1456, Mabometo, a l frente de 150,000 turcos , atacaba á 
Be lg rado , b a l u a r t e , á U s a z ó n , del cr is t ianismo. E n 6 de 
agosto, H u n í a d e s , vaivcdo de T r a n s i l v a n i a , asistido del car
denal Carvajal , legado pont i f ic io , y de san Juan de Capistrano, 
franciscano , cuyas predicaciones babian becbo e m p u ñ a r las 
armas á 40.000 bombres , e m b i s t i ó t a n impetuosamente á los 
t u r c o s , que les o b l i g ó á b u i r , lo mismo que á Mabometo, con 
t a l presteza, que s i los p r í n c i p e s cristianos bubiesen secunda
do las miras del Pon t í f i ce , el tu rco bubiera perdido el imper io 
de Constantinopla, y no babr ia podido conquistar el de Treb i -
sonda. 

San Juan de Capis t rano , al dar cuenta de esta b r i l l an te 
v i c t o r i a , l l a m ó á H u n í a d e s el terror de los turcos y el esforzado 
defensor de los crist ianos. 

Para i nc i t a r mas eficazmente l a devoc ión en l a empresa 
contra los turcos , m a n d ó Ca l ix to que cada d í a , á las doce de 
l a m a ñ a n a , se cebasen tres veces a l vuelo las campanas para 
que rogasen los fieles por los guerreros que c o m b a t í a n contra 
los musulmanes. Con este objeto rezaban los fieles a l medio 
d í a l a s a l u t a c i ó n a n g é l i c a . L a m b e r t i n i dice que rezaban e l ^ ü e 
María a l amanecer , a l medio d í a y por l a tarde , y af irma que 
estas oraciones p r i n c i p i a r o n el s ig lo diez y seis por ó r d e n de 
Francisco D u p u y , p r io r de la g ran Cartuja en Francia . 

En 1458, Cal ix to c a n o n i z ó á santa Eosa , nacida en Vi t e rbo 
de padres menesterosos, y cuya fiesta aun boy d í a se celebra 
con mueba f ompa. Hemos vis to su cuerpo, que se b a i l a m i l a 
grosamente conservado. 

D e s p u é s de muebos cuidados j penas y dolores, sufridos en 
pro de los altos intereses que la estaban confiados, Cal ix to , 
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abrumado por los a ñ o s y las enfermedades, fal leció en 6 de 
agosto de 1458, á l a edad de 80 a ñ o s ; habiendo gobernado 
la Ig les ia tres a ñ o s , t res meses y veinte y nueve dias. 

F u é enterrado en el Yaticano : dejaba u n tesoro de 150,000 
escudos destinado a l sostenimiento de la guer ra contra los 
mahometanos. 

Cal ix to era profundo jur isconsul to en ambos derechos, y en 
lo mas avanzado de su edad citaba textos como si hubiese s i 
do t o d a v í a profesor. Los ratos que le dejaban l ibres los a sun 
tos del pontif icado los consagraba á leer vastos fragmentos 
h i s t ó r i c o s 6 de d i s e r t a c i ó n c a n ó n i c a . 

Mostraba mucha entereza de c a r á c t e r . Cuentan que el r e y de 
A r a g ó n , á cuyo servicio habia estado, le p id ió en cierta oca
s i ó n , por medio de sus embajadores, que conducta pensaba 
observar con é l : Que gobierne sus estados ¡ c o n t e s t ó , y que me deje 
gobernar la Iglesia, 

Como Nico lás V , su predecesor, soco r r í a á los hidalgos 
c u y a pobreza no era h i j a del l iber t ina je . 

E l gobierno de Cal ix to es notable (1) por u n acto de j u s t i c i a 
que debe g rangear le l a eterna e s t i m a c i ó n de los buenos f ran
ceses : este papa fué quien conced ió poderes á u n comisario 
ec les iás t i co para revisar el proceso de la desventurada Juana 
de A r c o . E n l a sentencia def ini t iva y solemne que en él r e 
c a y ó , se declaraba que habia muer to mártir en la defensa de su 
religión, de su patria y de su rey, Cal ixto no la canon izó , pero au
t o r i z ó las expiaciones religiosas que tuv i e ron l u g a r en la t u m 
ba de esta h e r o í n a . 

Cal ix to era m u y v i r t u o s o , pero la h i s to r i a le acusa de n e 
potismo. E levó a l cardenalato á dos sobrinos suyos que de él 
eran ind ignos (2); c reó duque de Espoleto á otro sobrino suyo 
de conducta reprensible, acumulando a d e m á s en su persona 
los^cargos de prefecto de Roma y gobernador del casti l lo de 
San Ange lo . S in embargo, el reinado de este papa merece una 
s e ñ a l a d a m e n c i ó n en los fastos de la h is tor ia . 

L a Santa Sede, s e g ú n la m a y o r í a de autores , estuvo v a 
cante doce dias. 

(1) Biograf. ímiv,, S33. 
(2) Novaes, V , 19f. 
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Poseo tres medallas con l a efigie de Calixto I I I . E n l u g a r 
de t i a r a , l leva una m i t r a con una sola corona cerca de l a fren
te , y adornada de p e d r e r í a en la parte superior. E n el la se lee: 
CALIXTO ÍII. PONT. MAX. En el reverso: Hoc v o v i DEO ; y en e l 
exergo: UT FIDEI HOSTES PERDEREM ELEXIT ME. « He consagrado 
esto á Dios. Me eligió para destruir á los enemigos de la fé.» E l Papa 
h izo construir en Roma diez y seis t r i remes, que fuer on en
viadas á Ost ia , para i r desde a l l í á juntarse con las armadas 
cristianas. E n las medallas referidas se ven once t r i r e m e s , 
zozobrando á merced de las embravecidas olas. E l a r t i s t a l i a 
representado perfectamente el movimiento de las olas , dando 
una idea exacta de la forma que t e n í a n las galeras de aquel 
t iempo. 

E n el exergo de l a segunda medalla con l a misma efigie 
§ i n s c r i p c i ó n se lee: NE MVLTORVM SVBRVATVB SEOVRITAS : 
«Para que no sea trastornadala seguridad de muchos vasallos nuestro s.» 
E l campo representa una c iudad c i rcuida de baluartes, y 
grabadas en la escarpa las llaves pontificias. 

L a tercera tiene la misma efigie, una t i a ra superada por 
u n a cruz y a l rededor estas palabras: OMNES REGES SERVIEN T 
E l . « Todos los reyes le estarán sometidos.» E n la obra de M o l i n e t 
no hay el grabado de esta medalla. Si en la i n s c r i p c i ó n b u b i e -
se hablado el Papa de s í mismo, se concibe perfectamente q u e 
l a censura de 1679 hubiese c re ído oportuno p roh ib i r su p u 
b l i cac ión , pero es evidente que se refiere á l a cruz. L a t i a r a 
es tá ú n i c a m e n t e a l l í para probar que solo se t r i b u t a u n c u l t o 
verdadero á l a c r u z , u n i é n d o l a a l s ímbolo de la autor idad de l 
papa sucesor de Pedro. 

Es probable que, a l sup r imi r Mol inet dicha medalla, l a sus
t i t u y ó con o t r a , que no he v i s t o , y que l leva por i n s c r i p c i ó n 
las siguientes palabras: ALFONSVS BORGIA GLORIA HISPANIE 
(SÍC): «Alfonso Borgia, gloria de España.» E n el campo, u n escudo 
con u n toro caminando (armas de la familia) , y superado por 
una t ia ra , k derecha y á izquierda, las dos l laves. 
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914. Pió I I . 145$. 

Pío I I , l lamado antes Eneas Silvio B a r t o l o m é Piecolomini j 
h i jo de Si lv io Piccolomini y de Vic tor ia Fort ig-uerr i , nobles de 
Siena, n a c i ó en 19 de octubre de 1405 en Corsig-nano, declara
da posteriormente c iudad episcopal. Eneas empezó sus e s tu 
dios en Siena; mas precisado á abandonar este p a í s por haber 
sobrevenido una guerra entre Sien eses y Florent inos, p i d i ó d i 
nero á su padre para emprender u n v i a j e , quien no pudo dar
le mas que seis escudos adquiridos en la venta de u n m u l o . 
Eneas e n t r ó lueg-o a l servicio del cardenal C a p r á n i c a que for
maba parte del concilio de Basi lea; pero este cardenal se h a l l ó 
pronto expuesto á una suma pobreza , pues sus parientes no 
se a t r e v í a n á socorrerle por h a b é r s e l o prohibido Eugenio I V , 
mientras no se marchase de Basilea. Separóse Eneas de su l a 
d o , y e n t r ó a l servicio del antipapa F é l i x V en calidad t a m 
b i é n de secretario, y d e s p u é s al del cardenal A l b e r g a t i legado 
en Francia. Confiósele mas tarde la r e d a c c i ó n de los breves 
apos tó l icos , y m u y pronto le nombraron presidente del t r i b u 
n a l de la fe en el mencionado conci l io , convertido y a en c o n 
c i l i ábu lo , obteniendo despachos que le acreditaron como l e 
gado tres veces en Estrasburgo, dos en Constanza, una en 
Francfort y otra en Saboya. F u é sucesivamente secretario 
consejero y embajador del emperador Federico I I I , dos veces 
en Mi lán y en Ñápe le s , y tres en Roma. Llegado á esta ciudad 
dec la ró á Eugenio I V cuanto se a r r e p e n t í a de haber sido a n 
tes uno de los mas firmes apoyos del conc i l i ábu lo de Basilea 
y del par t ido del antipapa F é l i x . Lleno de bondad, Eugenio le 
p e r d o n ó y escogió le por secretario. Muerto este sumo P o n t í 
fice, Eneas fué designado como uno de los guardianes del 
cónc lave Elegido Papa Nicolás V , quiso t a m b i é n que Eneas 
fuese su secretario, le n o m b r ó s u b d i á c o n o apos tó l i co , y m a n 
do que en la ceremonia de su co ronac ión llevase la cruz F u é 
creado d e s p u é s obispo de Trieste y luego de Siena en 1456, co-

^ ^ T O M r i n . ^ 0610 ^ h a b Í a d e s P l e ^ o en una n e g ó -
3 
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ciacion en Sici l ia . En Ñ á p e l e s l leyó á cabo el ma t r imon io de 
Leonor de Por tuga l con Federico I I I . 

Mas y mas satisfeclio cada dia Nico lás V de los servicios 
prestados por Eneas , env ió l e de nunc io a l A u s t r i a , H u n g r í a , 
Bohemia , M o r a v i a , Silesia y á tres dietas de Alemania , en 
donde él era á r b i t r o absoluto. 

Agradecido Calixto I I I á tantos y t a n s e ñ a l a d o s servicios, 
que no pocas veces] hablan1 puesto en pe l ig ro la v ida de este 
esclarecido v a r ó n , le confirió el cardenalato de Santa Sabina, 
Muerto C a l i x t o , y , á consecuencia de u n escrut inio y de u n 
accesso, fué Eneas elegido papa en 14 de agosto de 1458, á los 
tres dias de reunido el c ó n c l a v e . 

Es notable el hecho de que en la noche que p reced ió á l a 
e l ecc ión , los diez y ocho cardenales presentes hablan deter
minado elegir a l cardenal Es toutev i l le , francés^ de mucho t a 
lento y recomendable por su p rudenc ia , su nobleza é i n m e n 
so c a u d a l ; pero el m é r i t o de P icco lomin i pudo mas que todas 
estas consideraciones , y , á pesar de su endeble salud , fué 
preferido a l cardenal f rancés . 

Esto dió mot ivo á que se propalasen varios p r o n ó s t i c o s , el 
p r imero de los cuales data de la época en que n a c i ó Eneas, 
pues aseguraban no pocos que V i c t o r i a , en la noche anterior 
á su a lumbramiento , habla s o ñ a d o que daba á luz á u n n i ñ o 
con una m i t r a en la cabeza. E l segundo va t i c in io era que, 
h a l l á n d o s e Eneas , á los siete años de su edad , j u g a n d o con 
sus c o m p a ñ e r o s cerca de la casa de Santa Catalina , .quisieron 
estos crearle papa , c i ñ é n d o l e una m i t r a de hojas de malva , y 
acudiendo presurosos á besarle el p ié . C o n t á b a s e t a m b i é n 
q u e , al presentarse Eneas en Ñ á p e l e s delante del r ey A l 
fonso, d i jo este á sus cortesanos, e n s e ñ á n d o l e s á P i c c o l o m i n i : 
« H é a q u í a l romano pont í f ice . » D e c í a n , finalmente , que el 
emperador Federico I I I , a l contemplar el Lacio desde lo a l 
to del monte Cimino , habia l lamado al nuncio , y le habia 
dicho : « Eneas , u n dia reinareis en estos lugares , y e n t o n 
ces nos mandareis á nosotros , que ahora os m a n d a m o s . » Es
tos vat ic in ios , en los cuales parece recrearse Novaos ( V , 196], 
a u n no han acabado. Yiendo en Eoma u n cardenal que las ar
mas de Eneas t e n í a n las medias lunas encima de una cruz , 
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puestas 1 , 3 y I , e x c l a m ó que su d u e ñ o seria p a p a , pues en 
Calabria le habian asegurado que el fu tu ro sumo pont í f ice 
debia l levar tales armas. 

E n todos los cónc l aves se propalan semejantes predicc io
nes que suelen m i r a r como frivolidades los hombres sensatos, 
pero que preocupan seriamente á las imaginaciones v ivas ; y 
era preciso decir a lgo de estas consejas de la h is tor ia . 

E n 3 de setiembre , Eneas, que habia tomado el nombre de 
P ió I I , fué coronado en la bas í l i ca V a t i c a n a , y no en San 
Juan de L e t r a n , como ha dicho equivocadamente M u r a t o -

E n el propio d í a t o m ó poses ión de" San Juan de L e t r a n ; 
pero cor r ió a l g ú n pe l igro á causa de los combates simulados 
á que se ent regaban muchos soldados con l a espada desnuda 
en la mano, delante de su caballo, de que q u e r í a n apropiarse, 
s e g ú n era usanza , en e l momento de apearse el Papa: clase 
de d i v e r s i ó n chocante en una ceremonia presidida por u n 
p r í n c i p e que p r o h i b í a los torneos. A l menos estos se ajustaban 
á ciertas reg las , y nadie-entraba en l a l iza hasta que los j u e 
ces del campo h a b í a n dado la s e ñ a l . Una escaramuza de esta 
especie, en to rno de u n cabal lo , que la avidez de cada c o m 
batiente quiere t o m a r á l a fuerza, puede r aya r en violencia y 
dar or igen á graves d e s ó r d e n e s , tanto mas , cuanto apenas se 
daba t iempo al Pon t í f i ce de entrar en el pat io del palacio y 
ponerse al abr igo de los golpes , de que no pocas veces era 
v rc t ima el inocente a n i m a l , antes de pertenecer a l vencedor. 

E n aquellos t iempos reinaba u n a magnif icencia de que 
h a y en los actuales pocos ejemplos. A l sub i r las escaleras del 
va t i cano , i n v i t ó á u n suntuoso banquete á los cardenales, 
embajadores y grandes de Roma. 

• E l jefe de los embajadores enviados por los florentinos, era 
San A n t o m n o , que p r o n u n c i ó en la audiencia u n elegante 

TZ l̂iTinsertó despues al fin de su crónica'dividida 
Entre los embajadores enviados por los p r í n c i p e s , l l a m a -

i o n pr inc ipa lmente l a a t e n c i ó n los de F e m a n d o , Tey de 

(IJ Anal üe Italia, tomo IX, pág. 467. 
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A r a g ó n é h i jo i l e g í t i m o del r ey Alfonso, í n t i m o amigo en otro 
t iempo de Eneas , y que hemos visto figurar entre los que ha
b í a n pronosticado el fu turo e n s a l z a m i á n t o del nunc io apos
tó l i co . 

A l t ra tarse , bajo el reinado an te r io r , de la suces ión de 
N á p o l e s , Calixto h a b í a privado á Fernando de esta herencia, 
declarando á Roma heredera del r e i n o , s e g ú n los t é r m i n o s 
de las ant iguas concesiones. P í o , a l c o n t r a r í o , a n u l ó el d e 
creto de C a l i x t o , d ió á Fernando la inves t idura de su [reino, 
l e v a n t ó el entredicho que pesaba sobre los vasallos fieles a l 
h i jo de Al fonso , y le r e s t i t u y ó todos sus derechos, i m p o n i é n 
dole , sin embargo, u n censo de ocho m i l onzas de oro, que 
d e b í a n ser presentadas en una hacanea. R e n o v á b a n s e t a m b i é n 
las condiciones prescritas á Carlos de A n j o u cuando h a b í a r e 
cibido en feudo el reino mencionado. 

Cal ixto habia mostrado ardoroso e m p e ñ o en que los p r í n -
cipes emprendiesen la guer ra contra los turcos. P ío I I no m a -
ní fes tó menos zelo contra el enemigo c o m ú n . 

M a n d ó , a l efecto, que se reuniera u n solemne congreso en 
Mantua , a l cual d e b í a n asistir los embajadores de los g o 
biernos de I t a l i a y de todos los reinos cristianos , para d e l i -
berar acerca d é l o s medios oportunos de organizar una guer ra 
ventajosa á los intereses de la r e l i g i ó n . Hablando P ío sobre e l 
p a r t i c u l a r , dijo : « Esta guerra no a t a ñ e ú n i c a m e n t e á t a l ó 
cual r e i n o ; in teresa , s í , á la universal idad de la r e p ú b l i c a 
cr is t iana (1). » 

E n esta misma época fundó el Papa una ó r d e n m i l i t a r de 
caballeros, bajo el l í t u l o de Santa Maña de Belén, que pres ta 
ban ju ramen to de defender á Lemnos y á las d e m á s islas del 
mar Egeo , y de host i l izar á los turcos, como lo pract icaban 
los caballeros de San Juan de Jerusalen. 

Mucha parte de los preparativos adoptados por e l congre-

(1) Leodrisio Crivelll, autor contemporáneo , en un opúsculo múiM-
Izáo: de expedüione P i i 11 in Turcos (Véase á Muratori, Scrip. rer. 
Italie tora. XXIII , col. 3S), habla de los esfuerzos que hizo el Papa al 
objeto de que dicha guerra tuviese un éxito feliz. Nicolás Reutner ha 
publicado en 4 voliimenes en 4-° una colección titulada: Oraliones eí 
consullationes de bello Turcico; Leipsick, 1596. 
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SO j halbian terminado. Entonces el Papa, sin miramiento a l 
guno a l r i g o r de la e s t a c i ó n , n i á los ataques de la gota que 
sufria, n i á los tristes presagios que en torno suyo se propa
laban , se puso en camino para Mantua . Dejó en su ausencia 
como legado en Eoma al cardenal de Cusa, y al p r í n c i p e Co-
lonna en calidad de gobernador y prefecto. Ambos estaban 
asistidos por otros cardenales, por auditores de l a Rota y 
por muchos prelados que formaban la corte romana in t e r ina . 

E n Perusa setenta a ñ o s hacia que no h a b í a n visto á u n 
Sumo Pont í f ice . Pió 11 p e r m a n e c i ó a l l í tres semanas y c o n 
s a g r ó el noble templo á Santo Domingo . P a s ó d e s p u é s á Cor -
s ignano , su p a t r i a , en donde pudo pensar en el an t iguo h o 
menaje de sus c o m p a ñ e r o s de infancia, en 1412. Al l í ce lebró 
l a fiesta de San Pedro ex-catedra. Llegado á la c iudad de S i e 
na en 25 de febrero, le a g r e g ó Radicofani que p e r t e n e c í a á l a 
Iglesia . 

Novaes no hace ref lexión a lguna sobre este pun to h i s t ó r i 
co ; pero s i no se debe autorizar el nepotismo de familia, no es 
menos reprensible el nepotismo de nación. N i n g ú n papa r e t i r ó 
este dona t ivo , y Eadicofani pertenece aun á Florencia, que 
p a s ó á ser propietar ia de esta c iudad cuando c o n q u i s t ó todo e l 
Estado sienense. 

Siena fué e r ig ida en m e t r ó p o l i : al hacerlo, P ío estaba en 
su derecho, pues , como jefe de la Ig les ia , p o d í a conceder este 
favor. 

E n l a misma c iudad p r o n u n c i ó el Papa u n solemne d i s 
curso el cuarto domingo de cuaresma, bendiciendo la rosa de 
oro y r e g a l á n d o l a a l senado sienense. 

E n 25 de a b r i l hizo su entrada en Florencia. Cosme de Me
d ié i s , regente de esta r e p ú b l i c a , rec ib ió á Su Santidad con re
g i a pompa: era Cosme el ciudadano mas acaudalado y p r i n 
c ipa l de aquel t i empo. P í o , d e s p u é s de haber dado audiencia 
á a lgunos embajadores venidos de varias partes del mundo , 
m a r c h ó s e en 5 de marzo á Bolonia, en donde e n t r ó el 9 de l 
propio mes. 

Los pr inc ipa les s eño re s de ]ac iudad quisieron l levarle ellos 
mismos en l a sedia gestatoria. V i s i t ó d e s p u é s á Ferrara, A l l i , 
Borso de Este, feudatario, se p r e s e n t ó delante del Papa, c a m í -
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nando á p i é delante de é l , hasta que se le p e r m i t i ó montar á 
caballo. F u é l e concedido este honor porque era pariente del 
Papa, como h i jo de Stella Tolomei, s e ñ o r a sienesa, cuya f a m i -
l i a se hallaba estrechamente un ida á la de los P ico lomin i . 
P í o no p e n s ó mas que en los medios de acelerar l a o rgan iza 
c ión y la par t ida de los cruzados. E l turco se hacia mas y mas 
formidable , a p o d e r á n d o s e á cada instante de a lguna c iudad 
de Oriente. P u b l i c ó s e entonces la dec i s ión del congreso. Esta
b lec ió que, para el mantenimiento de esta guer ra sagrada y 
durante tres a ñ o s , los c l é r i g o s p a g a r í a n la d é c i m a parte de 
sus r en tas , los legos la t r i j é s i m a , y la v i j é s i m a los hebreos. 
T a ñ o s pueblos prometieron a ñ a d i r á t a n penosos s a c r i ñ c i o s , 
otros nuevos: entre ellos, los florentinos, y los pueblos de Sie
na , Ragusa , Génoya y Rodas, anunciando los Bolón eses que 
e n v i a r í a n generosos socorros. 

P ió I I , por bula de 15 de enero de 1460, p u b l i c ó en todo el 
universo las decisiones del congreso. 

A pesar de los buenos deseos del Santo Pont í f i ce , estos so 
corros no fueron exactamente enviados, en parte por causa de 
l a guer ra sobrevenida entre franceses é ingleses, y en par te 
por las diferencias suscitadas en Nápoles entre el r ey Fernan
do de A r a g ó n , t an altamente protej ido por el Papa, y Juan , 
duque de A n j o u , h i jo del r ey Renato : en ñ n , por causa de los 
embarazos que suscitaban en el estado ec les iás t ico los M a n -
fredos y los Malatesta. 

Entonces p u b l i c ó otra bula prohibiendo apelar de las deci
siones pontificias a l fu tu ro concil io ; estas apelaciones fueron 
declaradas abusivas, e r r ó n e a s y dignas de c o n d e n a c i ó n . Ber-
castel en su h is tor ia de la Iglesia , t om, X V I , pag . 149 y s i g . ha
b la del descontento de los franceses que se mostraron ofendidos 
con esta bula , y detalla lo que hic ieron en esta c i rcunstancia , y 
Kovaes opina que en las reflexiones de aquel autor re ina la 
imparc ia l idad (1). S in embargo , lo cierto es que las apelacio
nes de que se t ra ta son funestas á l a I g l e s i a , pues promueven 
dificultades en los negocios y generalmente no son de u t i l i 
dad a lguna á los que invocan t a l esperanza, no resul tando 

(l í Novaes, V, 201. 
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mas que pretensiones indecisas propias para menoscabar l a • 
alta vene rac ión debida á l a Santa Sede. 

E n 5 de marzo de 1460, P ió hizo u n a p r o m o c i ó n de carde

nales. 
Entre tanto Segismundo, duque de A u s t r i a , habia becho 

arrestar en el castillo de Brunecb, a l cardenal de Cusa, á c o n 
secuencia de algunos debates sobre derecbos ec les iás t icos . 
En, 8 de agosto , el Santo Padre e s c o m u l g ó á Segismundo y á 
sus cómpl ices , en v i r t u d de u n a c o n s t i t u c i ó n que poster ior
mente Gregorio X I I I y Paulo V i n c l u y e r o n en l a bu l a In cana 
Dómini , probibiendo otra vez el apelar de las decisiones de l a 
Santa Sede a l fu tu ro concil io, como lo babia verificado Segis
mundo . E l mismo Papa c o n d e n ó á los apelantes como c u l p a 
bles de los delitos de b e r e j í a y de lesa-magestad. 

Vue l to á Roma en 1461, el Santo Padre canon izó so lem
nemente á Santa Catalina de Sena, de l a ó r d e n de santo D o 
m i n g o , nacida en Fontebranda , en 1347 , é b i j a de Santiago 
Benincasa, t i n t o r e r o ; y muer ta en Roma á la edad de 33 a ñ o s . 
Urbano 1 1 , Inocencio V I I y Gregorio X I I babian querido ca 
nonizar la , pero no pud ie ron log ra r lo , por causa del cisma. 
S e g ú n Novaos (V, 205), esto fué una vo lun tad del consejo d i v i -

' no , para que en las tempestades de las opiniones disidentes, 
una parte no mirase como profano, lo que otra babia reputado 
santo (1). 

Mientras t an to Mabometo I I , á pesar de los esfuerzos de los 
caballeros de Belén , babia ocupado las islas de Lemnos y de 
Lesbos, que los cristianos acababan de reconquistar bajo e l 
pontificado de Cal ix to I I I . Los turcos se babian apoderado 
t a m b i é n de l a is la de Negroponto. E l Santo Padre acojió con. 
suma benevolencia á Tomas Pa l eó logo (déspota)^ p r í n c i p e de l a 
Morea y bermano de Constantino, ú l t i m o emperador g r i e g o . 
T o m á s se bailaba en Roma el cuarto domingo de cuaresma: el 
Papa bendijo la rosa de oro , y l a ofreció á este p r í n c i p e . T o 
m á s entonces d ió al Papa , como u n presente, l a cabeza de san 
A n d r é s , a p ó s t o l , que babia t r a í d o del Peloponeso. 

{!) Pío II dice expresamente, en su bula: iV<? sosvieníe divisionis 
procella, quod sancíumuna obedienlia decrevisset, profamm altera 
consuisset. 
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Su Santidad m a n d ó colocarla con majestuosa pompa en el 
al tar de san Gregorio el Grande , en el Yaticano. 

Muerto Carlos V i l , en 22 de j u l i o de 1461, P ió I I hizo pedir 
á su sucesor L u i s X I la revocac ión de la p r a g m á t i c a s anc ión (1). 
E l nuevo rey la p rosc r ib ió como nacida en el seno del cisma, como des
tructora del derecho y de la autoridad del sumo pontífice , del cual de
rivan todas las leyes sagradas (2). Esta not ic ia fué recibida en Eo-
ma con suma a l e g r í a ; pero muer to P i ó , la p r a g m á t i c a fué 
res tablecida, y esta controversia, que los pont í f ices abomina
ban porque provenia de u n c i sma , y acerca de la cual se 
d i s p u t ó con los reyes de Francia durante setenta a ñ o s , fué 
te rminada en 1515 por el concordato celebrado entre esta n a 
c ión y L e ó n X , como se d i r á en la v ida de este pont í f ice . 

E n 1462, l a c iudad de Roma tuvo que sufr i r los estragos 
de una peste v io len ta . E l Papa m a r c h ó á los b a ñ o s de Vi te rbo 
( b a ñ o s sulfurosos de Bulicamo); pero h a b i é n d o s e manifestado 
a l l í las huellas del c o n t a g i o , fuése P ió á Bolsena y d e s p u é s á 
Cors ignano, su pa t r ia , á la cual h a b í a siempre conservado 
c a r i ñ o , y en donde h a b í a establecido u n obispado, dando á 
la c iudad el nombre de Pienza , derivado de P ío . 

Tiempo h a b í a que el Papa s e n t í a remordimientos por h a 
ber sustentado en otro tiempo doctrinas contrarias á los usos 
y derechos de la Santa Sede : para acallarlos , j u z g ó conve
niente firmar, en 26 de a b r i l de 1463, u n a c o n s t i t u c i ó n , por l a 
cual anulaba todas las obras que h a b í a publicado en favor del 
conc i l i ábu lo de Basilea contra Eugenio I V y la au tor idad de 
la Ig les ia romana , exhortando á todos y á cada uno á seguir-

(1) Daré, tal como se halla inserta en el tomo V de Novaes , pág. 
212, la nota de dicho autor relativa á este pasaje. «La pragmática 
sanción atribuida á Luis I X , y trasladada al tomo VII de los Conci
lios de Hardonin, pág. 643 , es enteramente apócrifa, como lo ha dicho 
el padre Tomasino: de V d . el nov, discipl, pars 1L üb. 2, cap. 3 ; 
pars I I I , libr. i , cap, 43; pars XXYII . Lambertini; de Serv. Dei Bea-
íif., cap. 36, núm. 15, demuestra que solo ha sido bien conocida 
unos dos siglos después de muerto S. Luis, es decir, en 1461, y que si 
hubiera sido auténtica, los franceses la hubieran invocado cuando la 
disputas entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso. 

(2) Carla de Luis XI á Fio II (Rainaldi, an. U 6 1 , núm. 188 ]; 
Labbe, Concil, tom. X I V , pág. 97; Natal Alejandro Hist. eccles., 
tora. V I I I , disert. X I , art. 1 y 2, pág. 601 y sig. 
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le anciano, no joven ; pontífice, no hombre privado; á r e c h a z a r á 
Eneas, y á abrazar á Pió (1). 

Ya en una carta d i r i g i d a á J o r d á n , rector de la u n i v e r s i 
dad de Colonia, y fechada en 13 de agosto de 1 W , P ió , mien
tras era obispo de Tr ies te , es dec i r , nueve años antes de ser 
cardenal , y once antes de ser papa , habia retractado e x p l í c i 
tamente todas las opiniones contrarias á los sentimientos y 
prerogativas de Roma. 

E l Papa a n u l ó t a m b i é n los preliminares establecidos entre 
los legados del concil io de Basilea y los Bohemios (3), en v i r 
t u d de los cuales estos renunciaban á todos los a r t í c u l o s e r 
róneos , excepto á l a c o m u n i ó n con ambas especies, lo cual se 
hallaba aprobado por el falso concilio. 

Entonces s u r g i ó u n debate entre los dominicos y los f r an 
ciscanos , relat ivamente á l a sangre de J. C , derramada d u 
rante su P a s i ó n . Los primeros t e n í a n en su favor l a o p i n i ó n 
de muchos s á b i o s , y par t icularmente la del Papa. Ena rde 
cíase l a c u e s t i ó n . P í o m a n d ó que los disidentes guardasen so
bre e l par t i cu la r u n profundo y perpetuo silencio. Muchos pa
pas h a b í a n y a fallado de esta manera en algunas cuestiones 
d i f í c i l e s : mas adelante veremos que los sucesores de P ió I I 
h a n seguido en otros puntos és te sistema s á b i o , circunspecto 
y prudente . En circunstancias semejantes es cuando se debe 
bendecir l a suprema autor idad de los sucesores de Pedro. N i n 
g ú n ó r d e n r e l i g i o s o , n i n g u n a o p i n i ó n debe resist ir á t a n 
amistoso consejo, á una dec is ión que rechaza toda guer ra de 
plumas y de palabras , á esta sentencia s in a p e l a c i ó n , que d i 
r ige h á c i a otros objetos el zelo , l a e r u d i c i ó n , las v i g i l i a s y 
los innumerables trabajos de los esclarecidos escritores de t o 
das las ó r d e n e s religiosas. 

E n medio de t a n graves cuidados, y para que n i n g ú n abu
so escapase á su a t e n c i ó n , P í o no p e r d í a de v is ta las a m e n a 
zas de Mahometo I I . Acababa de conquistar el imper io de Tre -

(1) Esta constitución tan bella y generosa es la décima del Bularlo 
romano, lom, I , pág. 592, y Labbe la inserta en su tom. XIII de los 
Concilios, pág. 1409. 

(2) Llamábanse Compáctala Bohemorum. Natal Alejandro habla de 
ellas en su tom. III dé la Hist. eclesiast. pág. 91 y siguientes. 
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bisonda , d e s p u é s de haber arrojado de él á l a casa de Com-
meno , establecida a l l í desde 1204, y durante 57 a ñ o s . E l i n 
saciable turco babia invadido t a m b i é n e l re ino de Bosn ia , y 
mandado desollar v ivo á Esteban, su qu in to y ú l t i m o m o 
narca. 

E l Papa c r e y ó conveniente escribir a l mismo Mabometo una 
c a r t a , c o n j u r á n d o l e para que se mostrase mas benigno con 
los cr is t ianos , y e x h o r t á n d o l e t a m b i é n á abrazar nuestra r e 
l i g i ó n . « A s í , dec ía el Papa, s e r í a i s l e g í t i m o emperador de 
O r i e n t e . » Pero esto no hizo mas que aumentar l a crueldad de 
aquel b á r b a r o , que d i r i g i ó todo su furor cont ra los E a g u -
senses. 

Decla róse una guerra sagrada en los t é r m i n o s de l a d e c i 
s ión del congreso de Mantua . E l Papa bizo publ ica r el tratado 
concluido á este objeto cón Felipe, duque de B o r g o ñ a , y Cris
t ó b a l Moro, d u x de Venecia. E l cardenal F o r t í g u e r r a , par ien
te de Su Sant idad , fué nombrado general de las galeras que 
l a autor idad pont i f ic ia babia becbo cons t ru i r en Pisa , y que 
d e b í a conducirle á Ancona , á donde d e b í a el Papa i r por t i e r 
ra , s i babia l u g a r , descender el A d r i á t i c o y bogar b á c i a l e 
vante. Pero fal taban recursos , y b ien p ron to q u e d ó este obs
t á c u l o vencido , pues el Papa ap l i có á ello el producto de las 
minas de alumbre, recientemente descubiertas en l a m o n t a ñ a 
de la To l fa , cerca de Civitaveccbia ( 1 ) . 

(1) Estas minas fueron descubiertas en 1462 por Juan de Castro, 
hijo del célebre jurisconsulto Pablo de Castro. Pió II dice en sus Co
mentarios de qué manera tuvo lugar este hallazgo. E l producto de las 
minas ascendió á unos cien mil escudos, prueba positiva del conato 
con que se apresuró el comercio á comprar aquel alumbre; mineral 
que sirve para impedir la putrefacción de las sustancias animales y 
fijar sólidamente los colores en las telas. La medicina lo emplea tam
bién como astringente. E l alumbre de Roma se halla en pequeños frag
mentos cúbicos y cubierto de un polvo de color de rosa. En 1735 el 
despacho de mineral era menos considerable , sin embargo , el arriendo 
de las minas era de cuarenta mil escudos. Hoy esta renta es mucho mas 
subida. 

En el cónclave, por muerte de Sixto I V , los sacros electores ju
raron aplicar esta renta á la defensa de los cristianos contra los tur 
eos, y á una distribución de socorros para los noblesdesterrados. Así se 
ve en la tasa de los servidores apostólicos, establecida en 1487 por Ino
cencio YHI, que el arrendador de estas minas se llamaba arrendador del 
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E l Papa esperaba que el d u x de Venecia s u m i n i s t r a r í a 
aun mas socorros de los que habia prometido. A g u a r d á b a n s e 
a l mismo t iempo subsidios de otros p r í n c i p e s de I t a l i a y hasta 
dé lo s cardenales, uno de los cuales, Roderico Borg i a , hombre 
m u y acaudalado, habia prometido con t r ibu i r por su parte con 
una galera equipada á sus expensas. D i r i g i é r o n s e desde el V a t i 
cano á diferentes puntos del universo numerosas cartas, breves, 
pet iciones, ó r d e n e s y s ú p l i c a s . Era preciso t a m b i é n dar las 
disposiciones necesarias para que durante la ausencia del Pa
pa se hallase robustamente organizado el gobierno. Antes de 
marcharse aquel de R o m a , t o m a r ó n s e todas las medidas opor
tunas para que esta c iudad se encontrase completamente 
abastecida, y s in pel igro la p ú b l i c a seguridad. 

A l salir del Vaticano fuese el Papa á orar en el templo de 
S. Pedro; d i r i g i ó luego á los cardenales una p a t é t i c a a l o c u 
c ión , y m a r c h ó en l i t e ra hasta Pontemolle , e m b a r c á n d o s e en 
e l T í b e r , mas navegable entonces por aquella parte que en l a 
actualidad. Grave imprudencia fué embarcarse en el T í b e r e n 
el mes de j u n i o : l a ñ e b r e que reina en las ori l las de este r i o , 
empezaba ya á atormentar al Sumo P o n t í f i c e ; s in embargo, t ú 
volo oculto para que los m é d i c o s no le hiciesen retroceder. Pero 
¿ n o hubie ra podido seguir por t ierra su camino? De este modo 
quedaban conciliados los piadosos deseos del Padre Santo y l a 
t ie rna so l ic i tud de sus vasallos. Llegado á Fiano por el Tiber , 
p a s ó el Papa al monasterio de S. Ben i to , situado en el monte 
Soracto, y por el camino de Marca fué á v i s i t a r á Lore to , en 
t rando en Ancona el d ia 19 de j u l i o . M u l t i t u d de ca tó l i cos 

alumbre de la sania cruzada. León X , para evitar todo fraude en esta 
administración, instituyó en 1521 una orden de 401 personas , intitu
ladas , caballeros ó soldados de S. Pedro, que debian cuidar de todos 
los negocios relativos al mencionado alumbre ; creó también caballerost 
condes del palacio de Letran, dándoles un collar de oro, con la imá-
jen de S. Pedro á un lado y el retrato del papa al otro; recibieron 
además numerosos privilegios particulares , conservando su explendor 
primitivo y los honores concedidos á su collar hasta el pontificado de 
Paulo III , Farnesio, que confirmó sus derechos; pero-poco á poco empe
zó á languidecer hasta que se extinguió perdiendo su dignidad y la cus
todia de las minas. Este colegio quedó en la cancelería apostólica, 
distribuido en varios oficios llamados vacabili. 
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M M a n acudido á esta ciudad de todas partes, para ver á u n 
pont í f ice marchando él mismo a l frente de una cruzada. 

r Cristoval Moro, d u x de Venecia, detenido por el m a l t i em
po, no pudo l legar á Ancona hasta e l 18 de agosto, y el Papa 
no se hallaba y a en estado de embarcarse; pero quiso presen
ciar l a entrada del e jé rc i to veneciano. Esta fué l a ú l t i m a vez 
que sa l ió en p ú b l i c o ; dos dias d e s p u é s , apenas podia hablar. 
S i n embargo , oyóse le acusar á sus m é d i c o s , d ic iendo : ELEO 
QUOQUE PEINCIPUM MISERIA EST , NE 1N MOBTE QUIDEM C A R E R E 
ASSENTATOEIBUS :— « U n a de las miserias de los p r í n c i p e s es 
hallarse rodeados de aduladores hasta en la hora de l a muer
te .» Le sobraba r a z ó n á Pió I I ; pero tampoco conviene que u n 
enfermo e n g a ñ e á méd icos dispuestos á ser aduladores. 

Dando u n ejemplo t a n hermoso y t a n eficaz para excitar 
á l o s p r í n c i p e s al cuidado de sus propios pel igros, falleció P ió I I 
e l dia 14 de agosto de 1464, á l a edad de 58 a ñ o s , 9 meses y 
28 dias, d e s p u é s de haber pedido los aux i l ios de l a r e l i g i ó n , y 
M h l e n d o gobernado la Iglesia por espacio de cinco a ñ o s , once 
meses y veinte y cinco dias. 

P i ó habia recibido y a la e x t r e m a - u n c i ó n a l verse atacado de 
l a peste en el concilio de Basilea, A l g u n o s t eó logos a l ver a l 
Papa en t a l extremo, opinaron que no debia recibi r dos veces 
aquel sacramento. 

No ignoraba P ió que esta era l a o p i n i ó n de varios doctores 
del s iglo x n , mas como él no la prohijaba, e x i g i ó que le a d 
ministrasen otra vez aquel sacramento (1). 

Dehemos consignar a q u í u n rasgo de generosa lealtad. 
Pie I I habia prometido socorros a l d u x de Venecia, y habiendo 
encontrado el sacro colegio dentro del equipaje del papa d i f u n 
to cincuenta m i l escudos, los hizo r e m i t i r a l d u x para atender 
á los gastos de la guerra . 

P í o I I era u n sáb io legis ta y m u y entendido en l i t e r a tu ra 
an t igua . Era m u y estimado por su elocuencia, l a s inceridad 
de su fe, su bondad, j u s t i c i a y amor á l a paz. E l cardenal de 
P a v í a le califica de Soberano Pont í f ice dotado de bellas v i r t u -
desj recomendable por l a pureza de sus costumbres, l a f o r t a -

( i) Bercastel, Hist. de la Iglesia, tora. X V I , pág. 169. 
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leza de su á n i m o , y sus raros conocimientos en todo g é n e r o 
de saber. 

Era de baja estatura, de calvicie precoz, de rostro blanco (1) 
y que aparentaba mayor edad de la que realmente tenia. Sus 
ojos t a n pronto denotaban severidad como benevolencia; su 
cuerpo era robusto, s i b ien extenuado por las fatigas de fra-
cuentes y largos viajes , por los insomnios é incomodidades 
que le ocasionaba una tos porfiada, la gota y el ma l de piedra 
que le reduelan á una especie de a t o n í a completa. A pesar de 
su doliente estado, f ác i lmen te daba audiencia; y aunque h a 
blaba poco, cuando tomaba gusto en la conversac ión , se mos
traba j o v i a l y no d e s d e ñ a b a el chiste (2). Buen amigo, q u e r í a 
que le a c o m p a ñ a s e n en la mesa las personas de cuyo t ra to 
gustaba. Entonces solia comer en una azotea ú otro paraje 
descubierto. No q u e r í a que le sirviesen platos exquisitos n i 
costosos. Era r iguroso con los embusteros y con los que a b u 
saban de su confianza. Era m u y propenso á la a g i t a c i ó n ; pe
ro pronto recobraba su calma, como s i condenase in te r io r 
mente su flaqueza. Perdonaba las i n j u r i a s , y j a m á s r e p r e n 
d í a á los que hablaban ma l de é l , pues solia repetir: que en uncí 
ciudad Ubre todos debían hablar libremente. E n los funerales de este 
esclarecido papa, el d u x de Venencia p r o n u n c i ó una oracioa 
f ú n e b r e , d e s p u é s de haberse sentado entre los dos cardenales 
d iáconos mas recientemente creados. 

Los cardenales que h a b í a n a c o m p a ñ a d o á P ío I I , regresa
r o n á Roma con el cuerpo del d i funto , d á n d o l e sepultura en e l 
Vaticano. 

Tengo á l a vista tres medallas pertenecientes a l reinado de 
P ío I I , todas con la misma efigie. E l Papa l leva u n simple gor 
ro que le cubre toda la cabeza inclusas las orejas; de esta m a 
nera d e b í a i r cubierto u n papa enfermo. La pr imera medalla 
l leva en el reverso estas palabras en grandes caracteres: OPTI
MO PRINCIPI. «Al excelente príncipe.» E n el reverso de la segunda 
se leen estas palabras: GTLORIÁ SENENSI D. C, PIOCOLOMINI. «Glo-

{!) Novaes, V , 222. 
(2) Sales iníerdum libenter audiebat negotiis prcesirtim vacuus. 

cOia gustosamente los chistes delicados, sobre todo cuando se lo permi
tía la escasez de negocios.» 
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ria al sienense, de los condes PíccoZomini.»En el campo hay u n es
cudo con cinco medias lunas dispuestas as í : l , 3 y 1, superadas 
con las llaves y la t i a ra . L a tercera medalla l leva en el exergo 
estas palabras: NE TANTI ECCLESI^PACISQUE AMANTISDELEÁTUR 
MEMORIA, a Para que no se horre nunca el recuerdo de quien tanto 
amó la Iglesia ij la paz.y> En el campo hay una mesa cubier ta de 
l ib ros , con estas palabras alrededor: VELOOITER SCRIBENTIS SO-
BOLES. «Hijos del que rápidamente escribe.» Era imposible caracte
r izar mas exactamente á Pió I I que mostrando aquella c a n t i 
dad de l ibros de donde sacaba su ciencia, y aquellos manus 
cri tos todos de propio p u ñ o , que manifiestan una cont inua 
existencia de secretario asiduo. Hase visto que el Papa estuvo 
en esta cal idad a l lado de varios personajes i lustres . Eneas 
e m p l e ó casi toda su v ida escribiendo. F u é l a rgo t iempo abre -
viador de las letras a p o s t ó l i c a s ; copió de propio p u ñ o mucha 
parte de las que e x p i d i ó Nico lás V . De Mol ine t ha leido aman-
iissimien el exergo: se ha equivocado: debia leer amantis, t a l 
vez ha tomado esta palabra por u n d i m i n u t i v o . No poseo una 
h e r m o s í s i m a medalla de este reinado, descrita por de Mol ine t . 
Representa un pelean o que se ha abierto el corazón y uno de 
sus hijuelos chupa la sangre que de él chorrea. Al rededor del 
campo se lee : ALES UT H^C COEDIS PAVI DE SANODINE NATOS. 
« Como este pájaro, he alimentado d mis hijos con la sangre de mi co
razón.» E l grabador de esta obra es A n d r é s de Cremona , y el 
i nven to r del pensamiento, m o n s e ñ o r Campan i , autor de una 
b i o g r a f í a de P ió I I . Este papa habia hecho levantar una t u m 
ba en Siena en honor de sus padres, y el mismo compuso el 
d í s t i co s iguiente (habla el padre del Pont í f ice) : 

Silvius hic jaceo conjux Victoria mecum est. 
Filius hoc clausit marmore papa Pius, 

« l o , Silvio , aqui descanso', conmigo Victoria mi esposa. Nuestro 
« hijo el papa Pió nos ha cobijado debajo de este marmol.)) 

Cí tanse m u l t i t u d de rasgos felices a t r ibuidos á P ió I I : 
« Las l e t r as , para los pobres son p l a t a ; para los nobles, 

o r o ; para los p r í n c i p e s , piedras prec iosas .» 
S in saberlo, ó á sabiendas. P ió contaba a q u í su propia h i s 

tor ia . Pobre, h^bia encontrado recursos y pan con las letras ; 
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cardenal, h a b í a n sido el solaz y ornamento de su v i d a ; p r í n c i 
pe , le h a b í a n consolado en mas de u n desastre , p e r m i t i é n d o l e 
soportar las miserias de la grandeza. ¡ C u á n t o las conociaj 
quien di jo en u n momento en que se habla poco: Una de las 
miserias de los principes es verse siempre rodeado de aduladores, hasta 
en la hora de la muerte 1 

H é a q u í otras sentencias del mismo Papa: 
« Toda secta que ú n i c a m e n t e se apoya en l a au tor idad h u 

mana , carece de r a z ó n . » 
« Explorar el curso de los astros , es mas bello que ú t i l . » 
« E l ciudadano somete su casa á l a c iudad , la c i u d a d , á 

la n a c i ó n , l a n a c i ó n a l mundo , el mundo á Dios .» 
« ¡ Inú t i l es el monarca que de todos desconfia, y no es m e 

j o r el que á todos c r e e ! » 
« Pesada es l a carga del pont i f icado, pero es l i g e r a cuando 

se sabe l l e v a r . » 
« No hay tesoro preferible á u n amigo fiel 
« A l i m e n t a á u n enemigo quien todo se lo perdona á u ü 

h i j o S u y o ! » 

« Todos los filósofos e s t á n acordes en decir que debe prefe
rirse una muer te noble á una v ida v e r g o n z o s a . » 

Estas sentencias las trae Pla t ino (544, 645). Nó traslado 
otras por creerlas intercaladas , y necesariamente apócr i f a s . 

Paulo II . 1464. 

Paulo I I (Pedro ) n a c i ó en Venecia , de una f a m i l i a noble, 
en 26 de febrero de 1418, y fué h i jo de Nicolás Barbo y de Po-
l ixena C o n d u l m i e r i , s e ñ o r a de ejemplar piedad , y hermana 
del papa Eugenio I V . 

(1) Lafontaine ha dicho después: 

Qu'un ami véritable est une douce chose í 



48 HISTORIA DE LOS 
A s e g ú r a s e que Pedro estaba á punto de marchar a l Oriente 

en una nave que habia hecho cargar de g é n e r o s ( 1 ) ; pero que 
a l saberla exa l t ac ión de su t io Eugenio a l p o n t i ñ c a d o , r enun
ció á su v i a j e , y empezó á cu l t ivar las bellas letras que en su 
j u v e n t u d habia descuidado. Otros escritores pretenden que a l 
pasar por Ferrara, Eugenio l l a m ó a l l í á su sobrino, d ió le bue
nos maestros, y poco t iempo d e s p u é s le n o m b r ó arcediano de 
Bolonia, y de spués comendatario del obispado de Cervia. E n 22 
de j u n i o de 1440, Eugenio le hizo cardenal d iácono de Santa 
M a r í a la N u e v a , desde donde pasó a l t í t u l o de presbi ter ial de 
san Marcos. 

Los cardenales que h a b í a n a c o m p a ñ a d o á Ancona á P ío I I , 
h a b í a n regresado á Eoma para abr i r el cónc l ave , porque la ma
y o r í a de los sacros electores, por su avanzada edad , no p u -
diendo i r á Ancona, los cardenales que en Eoma h a b í a n que
dado s e n t í a n a lguna i n q u i e t u d viendo que A n t o n i o , duque 
de A m a l f i , sobrino del pont í f ice d i fun to , guardaba por su 
propia cuenta el castillo de San Ange lo . E n l a i n c e r t i d u m -
bre en que se hallaban respecto á las intenciones de A n 
tonio , algunos cardenales q u e r í a n que el cónc lave se r eun i e 
se en la M i n e r v a , y otros en el Yaticano , prefiriendo a l fin 
esta ú l t i m a residencia , en donde se reunieron veinte y dos 
cardenales. 

Los electores empezaron por p r o m u l g a r diez y ocho leyes 
para la buena a d m i n i s t r a c i ó n del pontificado, j u r ando todos 
su observancia. De a q u í data el uso de decretar no pocas veces 
de esta manera, y mas ó menos razonablemente, nuevas leyes 
antes de l a e lecc ión . 

E n el p r imer escrutinio y con asombro general, fué e l e g í -
do el cardenal Barbo, en 30 de agosto de 1464. En 16 de setiem
bre fué coronado, y el mismo d í a , s e g ú n costumbre, que d u r ó 
hasta el reinado de Gregorio X I I I , fué á tomar poses ión de 
San Juan de L e t r a n : toma de poses ión que ha sido posterior
mente diferida. Q u e r í a darse el nombre de F o r m ó s e I I ; pero 
los cardenales le manifestaron que, siendo t a n notable l a h e r -

(1) A este propósito dice Platino*. «El comercio es honroso en Ve-
necia , y Solón no lo desaprobaba.» Pag. 646. 
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mosura de su rostro, semejante e lección p o d r í a parecer d ic ta 
da por la vanidad. Entonces se propuso llamarse Marco; teme
roso, empero, de que el tomar este nombre pudiese interpretar
se como sobrada p r o p e n s i ó n á los intereses de su pat r ia , deter
m i n ó tomar el de Paulo. 

Tenia, cuando cardenal, algunos h á b i t o s singulares, como 
eran, velar toda la noche d e s p u é s de haber comido y cenar u n 
poco antes de clarear el alba. Que r i éndo los conservar cuando 
Pont í f ice , no p o d í a dar audiencia antes de la noche. 

P i ó I I h a b í a dejado en Roma , á mas de lo que h a b í a l l eva
do á A n c o n a , una suma de cuarenta ó cuarenta y ocho m i l 
ducados para la e x p e d i c i ó n de T u r q u í a . 

Parte de ella fué r emi t ida por el Papa á Scanderberg, ape
l l idado: el nuevo Alejandro y el Gedeon cristiano. As í este i n t r é p i d o 
general pudo posesionarse otra vez d é l a A lban ia . Por desgra
cia este h é r o e sobrev iv ió poco t iempo á su t r i u n f o , y su m u e r 
te fué profundamente sentida en I t a l i a , 

Como Paulo I I era e s p l é n d i d o en sus acciones , hizo cons
t r u i r una t ia ra p r e c i o s í s i m a y lujosamente adornada de n u 
merosa p e d r e r í a . Concedió á los cardenales el b i r re te colorado 
para d i s t ingu i r lo s mas de los prelados. 

Seña ló á los cardenales cuya renta ec les i á s t i ca no a s c e n d í a 
á cuatro m i l escudos, una suma mensual de cien escudos de 
oro, que vu lga rmente so l l amaba : il piatto di cardinal poverot 
cuyo nombre de pxatúo conserva t o d a v í a . 

No era fácil d i s t i n g u i r de los prelados á los cardenales, 
cuando unos y otros iban vestidos con sus h á b i t o s sagrados; 
para obviar este inconveniente, p e r m i t i ó á los segundos el uso 
d é l a m i t r a de damasco, y quiso que,-tanto en los consistorios, 
como en las capillas papales, ocupasen asientos mas elevados 
que los pr imeros. 

E n 1466, por sentencia rat if icada en el s iguiente a ñ o , el Pa
pa e x c o m u l g ó á Jorge Pogebrac, rey^de Bohemia , fautor de 
los hussitas que le h a b í a n dado aquel re ino, que de derecho 
p e r t e n e c í a á Casimiro, r e y de Polonia, que lo h a b í a heredado de 
su hermana Isabel , hermana de Ladislao, ú l t i m o soberano. 

A l mismo t iempo d o m e ñ ó el o rgu l lo de los arzobispos de 
Benevento, que en los d í a s solemnes se a t r e v í a n á cambiar su 

TOMO m . 4 
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m i t r a por u n a t i a r a formada, como l a del Sumo Pont í f i ce , de 
tres coronas , y sehacian preceder del S a n t í s i m o Sacramento. 

Eugenio I V h a b í a hecho re t i ra r de la b a s í l i c a de San Juan 
de Le t ran á los c a n ó n i g o s seculares, poniendo en su l u g a r á 
los regulares de San A g u s t í n . Cal ix to I I I , cediendo á las s ú 
plicas rdelos romanos que le rogaban que res t i tuyera dichos 
canonicatos á los primeros, alejó á los segundos de la poses ión 
de aquellos beneficios. A t a l extremo l l e g ó la a v e r s i ó n de los ro
manos á los regulares, que les u l t ra jaban p ú b l i c a m e n t e . Sien
do cardenal, h a b í a s e atrevido Paulo á hacer frente á t a m a ñ o s 
u l t ra jes ; hasta hubo hombre del pueblo que le a m e n a z ó con 
pasarle de parte á parte con su e?pada, si p e r s i s t í a en el deseo 
de defender á los indicados regulares, y entonces j u r ó hacerlos 
entrar en p roces ión en aquella i g l e s i a , s í a l g ú n dia estuviese 
en su mano. Paulo I I c u m p l i ó su promesa. Los c a n ó n i g o s se
culares fueron enviados á Otros puntos, s in menoscabo de sus 
emolumentos ; los que se consideraron dignos fueron n o m 
brados obispos , y los regulares fueron restablecidos en sus 

ant iguas posesiones. / 
Para la pau la t ina reforma de algunos abusos in t roducidos 

en la a d m i n i s t r a c i ó n de los negocios , firmó el Papa una cons
t i t u c i ó n , confirmada posteriormente por Sixto I V , por l a cual 
ordenaba á los legados , gobernadores y jueces de las p r o v i n 
cias , que rehusasen cualquier presente, á menos de que no se 
tratase de a l g ú n donativo consistente en a r t í c u l o s de comer y 
beber, pero en cant idad t a l que debiesen consumirse en dos 
d í a s . Este decreto tenia por objeto l i b r a r á los administradores 
de u n a grave o b l i g a c i ó n , y ponerles en estado de adminis t ra r 
j u s t i c i a con mas desahogo , s in au tor iza r la c o r r u p c i ó n . 

L a I t a l i a , como el Oriente , es no pocas veces el p a í s de los 
regalos , costumbre de di f íc i l desarraigo,, y que mant iene 
entre los pueblos ideas de s u b o r d i n a c i ó n y de generosidad. 
Cuando existe una costumbre t a n inveterada no conviene com
ba t i r l a , sino regular izar la , j . . + tt^'L 

H a b í a n s e indicado a l Papa abusos en l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a is la de Rodas; i n v i t ó entonces al g r a n maestre á veni r á Ro
m a ^ , d á n d o l e una audiencia solemne, le t ra to como ^ u n 
p r í n c i p e soberano. 
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Este Papa fué el pr imero que confirió la custodia de las for
talezas á prelados y ec le s i á s t i cos , para1 que fuesen mas fiel
mente conservados estos depós i tos del poder solberano de los 
pont í f ices . 

E l mismo Papa a t acó abiertamente la s i m o n í a , p r o l i i b i ó l a s 
extorsiones , y no quiso á su lado , en todos los cargos , mas 
que á hombres de intachable probidad. 

D e s t r u y ó una culpable academia que se h a b í a formado en 
Roma, y que p e r v e r t í a la verdadera r e l i g i ó n con usos inicuos-
E n ella se e n s e ñ a b a que era permi t ido á todos i r en busca de 
los placeres ; que era preciso renunciar á los nombres de p i l a , 
tomando los a n t i g u o s nombres de los paganos, profesando 
t a m b i é n , entre sus odiosas m á x i m a s , la de que era permi t ido 
asesinar al Sumo P o n t í f i c e . E l fundador de esta academia era 
D a m i á n Toscano, que se hacia l lamar Calimaco, y el p r inc ipa l 
personaje, P o m p o n í o L e t i , c a l a b r é s , bastardo de la fami l ia 
San Severino , cuyo nombre de p i l a era el de Ju l io ó Bernar-
dino , lector del colegio de la Sapientia. 

Pau lo , en 1468 , p r o h i b i ó , por una c o n s t i t u c i ó n , e n á g e n a r 
los bienes e c l e s i á s t i c o s , a r r e n d á n d o l o s por mas de tres a ñ o s . 

En el en t re tan to , Fernando, rey de Ñ á p e l e s , que h a b í a re
cibido no pocos beneficios de la Iglesia , casi declaraba su p ro 
yecto de apo derarse de R o m a , y preparaba asechanzas para 
amenguar l a fuerza de la Santa Sede ; para des t ru i r las , firmó 
Paulo u n tratado de alianza con la r e p ú b l i c a de Venec ía que 
d e b í a du ra r veinte y cinco años , estableciendo en él c l á u s u l a s 
obl igator ias para entrambas potencias. 

U n proyecto d igno de él ocupaba el á n i m o del Padre San
t o , pues in t en t aba revindicar los principados pertenecientes á 
la Santa Sede , entre otros , l a c iudad de R í m i n i y algunas 
otras provinc ias que Segismundo Malatesta h a b í a obtenido 
en feudo, y que q u e r í a ocupar para hacerse su propietario i n 
d e p e n d í e n t e . 

E m p e ñ a d o en recobrar cuanto á Roma p e r t e n e c í a , no lo es
taba menos Paulo en conservar lo que le quedaba. A l efecto, 
hizo const rui r las fortalezas de T o d i , de Gascia y deMon te -
leone, para as egurar mas y mas la poses ión de las fronteras 
del Abruzzo. 
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Los Turcos continuaban sus escursiones. E l Papa, centine
l a v i g i l a n t e , podia prever para la Igles ia nuevas desgracias, 
y e sc r ib ió á Fernando: « Eenunciamos a l t r i b u t o de l a t a c a 
nea y a l env ío de los balcones que cons t i tuyen una parte del 
l i t i g i o , s i me a u x i l i á i s con una suma para costear los p re 
parativos de l a guer ra contra los T u r c o s . » Los embajadores 
reales se negaron á a p r o n t a r l a suma ped ida , contestando 
que mas b ien el pr incipe se r e u n i r í a á los Turcos. Entonces 
les r e p l i c ó el Papa : « I d , y repet id á vuestro soberano , que s i 
se resuelve á reunirse con los Turcosrbemos ideado los medios 
de arrojar del reino á vuestro monarca , y de los estados c a t ó 
licos a l Turco. » 

S in embargo , el Papa, fiel á todos los pr inc ip ios de conc i 
l i a c i ó n que t a n b ien caracterizan las acciones de l a Santa Se
de , a c o g i ó bondadosamente al b i jo de Fernando, que se d i r i -
g i a á M i l á n , y r e m i t i ó á este p r í n c i p e l a rosa de oro. 

E n el propio a ñ o , Paulo o r d e n ó , por u n a c o n s t i t u c i ó n , que 
e l jub i leo fuera celebrado todos los veinte y cinco a ñ o s , á 
empezar desde 1475. Este uso ba sido conservado basta n u e s 
t ros d ia s , siendo t a n solo i n t e r rumpido en 1800, á causa de 
las desgracias que aquejaban á l a Ig l e s i a . 

Paulo no debia ver realizado su proyecto , pues m u r i ó antes 

de poder celebrar el j ub i l eo . 
E n 18 de marzo de 1471, Paulo b o n r ó con el t í t u l o de d u 

que de Ferrara á Borso de Es te , que lo era de M ó d e n a , y que 
antes se l lamaba simplemente v icar io de Ferrara. Este p r í n 
c i p e , para rec ib i r su nuevo t í t u l o , m a r c b ó á Koma. D u r a n 
te su c a m i n o , y á su l l egada , d e s p l e g ó t a n r eg ia l ibera l idad, 
que basta á l a misma ciudad de las grandezas l l enó de asombro; 
y Se v i ó obl igada á corresponder á t a m a ñ a explendidez con 
no menos suntuosa magnificencia. Los presentes de una y o t ra 
par te fueron dignos de ' tan nobles soberanos. 

P r o s e g u í a el Padre Santo las tareas del pontificado , c u a n 
do s u c u m b i ó á u n ataque de apop le j í a en 36 de j u l i o de 1471, 
á l a e d a d d e 53 a ñ o s . Habla gobernado la Iglesia seis a ñ o s , 
diez meses y veinte y seis dias. No q u e r í a tomar las p r e c a u -

'ciones necesarias, aparentando , a l contrario , haberse o lv ida
do de que y a le babia atacado dos veces el mismo accidente. 
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Paulo era de t a n aventajada es ta tura , que Fi le l fo l a l l ama 
heróica. En su rostro r e s p l a n d e c í a l a g rac ia , l a mas s i m p á t i c a 
afabi l idad y una verdadera belleza. Mos t r ábase m u y apasio
nado por las a n t i g ü e d a d e s , h a b i é n d o s e formado u n r ico m u 
seo con los mas elegantes restos de l a an t igua Roma. E n su 
pont i f icado e m p e z ó , á poca di ferencia , la época del r e n a c i -
m i e n to para la escultura. H a b í a recogido una g ran cant idad de 
medallas y , s in leer los exergos, dec í a s in vacilar á q u é p r í n 
cipes p e r t e n e c í a n . 

Pretenden algunos que fác i lmen te l l o raba , y que o b t e n í a 
por las l á g r i m a s las concesiones que no p o d í a obtener por las 
palabras : flaqueza es esta que no se armoniza con u n "corazón 
t a n g r a n d e , y es probable que sea una ca lumnia inventada 
por sus enemigos. 

F u é enterrado en e l Vat icano. E l cardenal A n g e l Q u i r i n i 
ha publicado la v ida de este Papa, escrita por M i g u e l Cancio, 
arzobispo de Castro. 

Era t a l el zelo de este p i a d o s í s i m o Papa por el explendor de 
l a d isc ip l ina e c l e s i á s t i c a , que d e c í a : « E l pont í f ice puede ser 
hombre en muchas cosas ; pero cuando se t ra ta de elegir á los 
pastores de la Igles ia , debe ser u n ángel, y cuando se t r a t a de 
aumentar el senado sacro, debe ser u n dios» ( 1 ] . (Esta ú l t i m a 
e x p r e s i ó n es algo aventurada) . 

« Si falta en la pr imera e lecc ión { l a de los obispos) , es u n 
i m p í o , y p ros t i tuye una ig les ia e n t r e g á n d o l a á u n a d ú l t e r o 
desprovisto de m é r i t o s necesarios, y que por esto mismo no 
e s t á un ido á aquella iglesia . Si falta al segundo deber, el Pon
tífice se convierte en demonio, porque expone á todas las i g l e 
sias á que se a r ru inen , t a n impor tan te es lo que el sacro cole
g io determina cada d í a : a d e m á s , el sacro colegio ind ica á me
nudo q u é pastores deben e l e g i r s e . » 

E l Papa a ñ a d í a : 
« N o conviene d i s t r i b u i r las dignidades ec l e s i á s t i ca s n i 

precipi tadamente , n i por cons ide rac ión á los ruegos y r e 
comendaciones de las personas d i s t i n g u i d a s , sino ú n i c a m e n -

( 0 JEgidio, cardenal de Viterbo, citado por Rainaldi, año 1471. 
Véase también Novaes, V , 242. 
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te d e s p u é s de una madura y sálbia r e f l ex ión , en la cual se pe
sen los m é r i t o s personale s. » 

Con tales pr incipios , nada tiene de e x t r a ñ o que á menudo 
el Papa l ionrara l a v i r t u d de muchas personas d is t inguidas 
q u e , s i bien ausentes , y e x t r a ñ a s á cuanto de ellas pudiera 
decirse, r e c i b í a n inopinadamente l a recompensa de sus varios 
m é r i t o s . 

Paulo embel lec ió l a iglesia de San Márcos , en la ac tual i -
dad una de las mas notables de Eoma. Por desgracia, al edi
ficar el palacio cont iguo , s i rv ióse de los m á r m o l e s del coliseo 
que se desmoronaban. 

Este funesto ejemplo fué seguido por el cardenal sobrino 
de Sixto I V , y por el cardenal Farnesio, y luego por Paulo I I I . 

Bajo el reinado de este Papa fué establecida en Roma la 
divina [1] t i p o g r a f í a . 

E n 1468, unos impresores alemanes que , tres a ñ o s antes, 
en 1465, babian trabajado en Subiaco , llamados por r e l i g i o 
sos de su pa í s , v in ie ron á fijarse en Eoma , y p u b l i c a r o n , ba
j o los auspicios de Pau lo , algunas ediciones , buscadas b o y 
dia á cualquier precio por los p r í n c i p e s y las primeras b i b l i o 
tecas de Europa y de las otras partes del mundo civi l izado. 

Gustaba de que le tuviesen por franco y j o v i a l , y coatra 
las reglas de la e t iqueta , era aficionado á r e í r en c o m p a ñ í a de 
algunos p r í n c i p e s ó de a l g ú n cardenal. Sabiendo que los car 
denales c o m í a n en casa del cardenal de san Ensebio, fuésea l l í 
secretamente, m o s t r á n d o s e , como todos, alegre y amigo de 
l a buena c o n v e r s a c i ó n , y t o m ó el ú l t i m o asiento en l a mesa, 
mandando que nadie dejase su puesto. 

Daba fiestas al pueblo romano como el mas generoso de los 
ant iguos emperadores. 

Bajo su re inado , l a p r i nc ipa l calle de Eoma t o m ó el n o m 
bre de strada del Corso por causa de las carreras que en ella ha
b í a i n s t i t u ido . 

P la t ino u l t ra ja á Paulo I I . Cuenta que, en calidad de abre -
viador, fué á reclamar del Papa que h a b í a supr imido este cargo, 
r o g á n d o l e que remitiese el negocio á los auditores de la Eo ta , 

(1) Expresión de Quirini. 
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y Paulo c o n t e s t ó á P la t ino , m i r á n d o l e de reojo: «¿ A s i nos e n 
v i á i s á los jueces, como si ignoraseis que todos los derechos es
t á n encerrados en laarquilla de nuestro peofto.» E l papa a ñ a d i ó , no 
hablando y a en la pr imera persona del p l u r a l . «Tal es la sen
tencia : que todos cedan , que vayan á donde quieran , no les 
re tengo; soy pont í f ice , y me es permi t ido saber , aprobar ó 
anular los actos de los d e m á s . » Plat ino cuenta luego que escri
bió una carta en la cual apelaba del Papa á los p r í n c i p e s y so
beranos. Esta carta i r r i t ó á Paulo, el cual hizo encarcelar á su 
autor. Es preciso convenir en que el relato de los sufrimientos 
de Pla t ino, que puede ser verdadero, excita u n vivo i n t e r é s . E l 
infel iz fué atormentado; pero antes de paorir el Papa , dejó de 
serlo. E l cardenal Bessarion p r o t e g í a ú t i l m e n t e á P la t ino , que 
acabó por decir, es verdad , p rof i r iéndo t o d a v í a m i l i n j u r i a s ; 
Juslus tamen hahííus et clemens. « Este Papa fué jus to y c lemen
te .» E l modo como se explica P la t ino en su Historia de los papas, 
hace creer que no era t a n inocente como d ice , y que s in ser 
uno de los conjurados, fué al menos uno de los descontentos 
de aquella época que con mas ac r i t ud hablaron de los nego
cios de Roma. Con Paulo I I t e rmina Pla t ino su h i s to r ia . S ix 
to I V , sucesor de Paulo , r e s t ab l ec ió á P la t ino en los destinos 
que ocupaba. Este his tor iador acabó t ranqui lamente la v ida , 
colmado de honras y mercedes , merecidas cuando no se aban
donaba á una insul tante mordacidad que á nadie corr ige y 
que, a c o m p a ñ a d a de u n talento d i s t i n g u i d o , sirve de ejemplo 
funesto, y cualquier p r í n c i p e debe p r o h i b i r l a en sus E s 
tados. 

No hemos recibido en el cofrecito que contiene el presente 
de P ió Y I I , mas que tres medallas de Paulo I I . 

Las tres t ienen la misma efigie con estas palabras: PAV-
LUS I I . VENETVS. PONT. MAX. Paulo l leva la cabeza descubier
ta . E n 1464 se a c u ñ ó la p r i m e r a : leemos en el reverso estas 
palabras: ANNO M. CD. LXIV. ROMA. En el campo se ven las ar
mas de los Barbo. 

L a segunda l leva en el exergo : SOLVM IN FERAS PIVS BELLA-
TVR PASTOR. « E l pastor piadoso no combate sino con las fie
ras .» Vense algunos cazadores á caballo y á p i é , armados de 
venablos, azuzando á algunos perros que pers iguen á u n j a -
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b a l í y á u n ciervo. Pedro D a m i á n bajo el pontificado de A l e j a n 
dro I I , reprocha á los ec les iás t icos su excesiva afición á l a c a 
za. ¿ Q u e d i r i a ahora? Una medalla atest igua que u n sumo 
pont í f ice veneciano se entregaba al placer de la caza. 

L a tercera medalla l leva ú n i c a m e n t e en el fondo ó campo 
estas palabras : ANNO CHEISTI M. CCCC. LXX HAS JEDES CONDIDIT. 
« E l a ñ o de Cristo de 1470, el pont í f ice l e v a n t ó este pa lac io .» 
Esto debe ser u n recuerdo del t iempo en que Paulo I I hizo 
cons t ru i r el palacio de Venec ia , cercano á l a Igles ia de San 
Márcos . 

De Mol ine t ha sido mas rico que y o , y habla de otras me
dallas, 

1. a PABVLVM SALVTIS , «El al imento de la s a l u d . » Veseen 
ella el cordero inmaculado, y mas abajo Pedro y Pablo y siete 
ovejas que vuelven a l red i l . 

2. A AVDIENTIA PVBLICAPONTIFICIS. MAXIMI. Paulo I I , Senta-
do en el t rono , d á audiencia p ú b l i c a : á su derecha h a y u n car
denal. 

3. a PAVLVS PP. I I . E l Papa d á una audiencia al g r a n maes
tre de los hospitalarios de Eodas, a c o m p a ñ a d o de muchos ca
balleros. 

4. a SACRVM PVBLICVM APOSTOLICVM CONSISTOEIVM PAVLVS 
VENKTVS PP. i r . Paulo I I es tá en su t rono, los cardenales e s t á n 
sentados á derecha y á izquierda, y l l evan el b i r re te colorado. 
E n medio, se ha l lan los embajadores de los p r í n c i p e s . 

5. a TEIBVNA S. PETEI . Es l á t r i b u n a de S. Pedro t a l cual 
estaba antes de la r e c o n s t r u c c i ó n de la igles ia . 

6. a HILAEITAS PVBLICA. E s t á a c o m p a ñ a d a de dos n i ñ o s á 
los cuales entrega unas palmas. 

7. a LÍETITIA SCHOLASTICA. A. Bo. « La a l e g r í a de las escue
las .» La a l e g r í a e s t á a c o m p a ñ a d a de dos n i ñ o s á los cuales d á 
llores. A. Bo. s ignif ica academia de Bolonia. 

8. a CONVIVIVM PVB. EEGA POPVLVM EOMANVM. « Banquete 
p ú b l i c o dado al pueblo r o m a n o . » Dos cuernos de la abundancia 
cruzados, y encima la palabra, ROMA. 

La Santa Sede q u e d ó vacante por espacio de catorce dias. 
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916. Sixto IT. 1491. 

Sixto I Y , c u y o nombre de p i l a era Francisco de la E ó v e r e , 
nac ió en un l u g a r poco distante de Savona^ en 21 de j u l i o 
de 1414. Varios autores pretenden que su padre era pescador; 
pero me i n c l i n o a l sentir de Novaos que no admite este h e -
cl io. Francisco e n t r ó desde su mas t i e rna edad en la ó r d e n de 
los franciscanos, y fué profesor de filosofía y t e o l o g í a e n P a -
d u a , Bolonia , P a v í a , Siena, Florencia y P e r u g i a , acreciendo 
sobre todo su r e p u t a c i ó n en el c a p í t u l o general de la ó r d e n 
que t u v o l u g a r en G é n o v a en 1434. 

E n é l fué proclamado el mas elocuente de los rel igiosos, y 
Petrarca le concede la palma entre los t e ó l o g o s y oradores. 
A l c a n z ó sucesivamente los honor í f icos cargos de procurador 
general en Koma3 vicar io general de I t a l i a , y finalmente fué 
elegido general de los franciscanos en 1464. 

Paulo I I le n o m b r ó cardenal de S. Pietro m tn'nco/í, el d í a 18 
de setiemdre de 1467. 

F u é elegido papa en 9 de agosto de 1471, en el cónc l ave 
formado de diez y ocho cardenales. Estos q u e r í a n elegir por 
segunda vez a l cardenal Bessarion, uno de los personajes 
mas esclarecidos de su t iempo por su c iencia , v i r t u d y g r a n 
deza de a lma, pero esto se excusó con lo avanzado de su 
edad , pues tenia ochenta a ñ o s , y a y u d ó á inc l ina r l a b a 
lanza en favor del cardenal de E ó v e r e que contaba á l a s azón 
57 a ñ o s . E l nuevo papa t o m ó el nombre de Sixto I V , en m e 
moria de San Six to , papa y m á r t i r , pues se h a b í a abierto el 
cónc l ave el d í a de l a fiesta de este santo. 

F u é consagrado obispo por el cardenal Francisco de Estou-
v i l l e , y coronado d e s p u é s , en 25 de agosto, tomando poses ión 
el mismo d í a de San Juan de Le t ran ; y como en la p roces ión 
que t uvo l u g a r al efecto, l a guard ia pont i f ic ia rechazase 
bru ta lmente a l pueblo que llenaba las calles de Roma , o r i g i 
nóse u n violento alboroto, resultando apedreada l a misma 
persona del Papa : el cardenal Ors in i l o g r ó apaciguar el mo
t í n . 
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Lo pr imero en que puso la m i r a el nuevo pon t í f i ce , fué en 
los medios de atajar las conquistas de los Turcos. E x p i d i ó a l 
efecto cinco legados á los diversos p r í n c i p e s de Europa para 
advertir les los peligros que amenazaban a l catolicismo. E l 
cardenal Bessarion fué enviado á F r a n c i a , el cardenal Borgia 
á E s p a ñ a , el cardenal Barbo á G-ermania y H u n g r í a , y el car
denal Caraffa, cé lebre por su zelo m i l i t a r , fué nombrado para 
mandar la escuadra contra los infieles, compu es ta de ciento cua
t ro galeras, diez y ocbo pertenecientes á l a Ig l e s i a , t re in ta al 
r ey de Ñapóles y cincuenta y seis á los venecianos. Esta arma
da tuvo la suerte de apoderarse deEsmirna ; pero t a n i n s i g n i f i 
cante v ic tor ia ma l podia contrarestar l a fo rmidab le pujanza 
de Mabometo I I , que babia arrancado á los cr is t ianos cuatro 
reinos, veinte provincias y doscientas ciudades. 

Los hussitas continuaban el saqueo y el u l t r a je , con la an-
t o r c b a e n l a mano y la blasfemia en los labios. S i x t o , de acuer
do con los Bobemios , atribuyó su reino á M a t í a s , r ey de H u n 
g r í a . Para mantener l a paz en I t a l i a , d ió el ducado de F e r r a 
ra á H é r c u l e s de Este, b i jo del duque Borso, m a n d á n d o l e 
pagar u n t r i b u t o de cinco m i l escudos. E x i m i ó á Fernando, 
r e y de Nápoles , durante toda su v ida , del t r i b u t o que sus p ro
vincias pagaban, con la cond ic ión de que ofrecer ía á la Santa 
Sede una bacanea , que p ro t e j e r í a el l i t o r a l de Koma contra 
los corsarios que lo infestaban , y que a u x i l i a r í a a l Papa á su 
pr imera i n d i c a c i ó n , siempre que le pidiese ayuda . 

Sixto o r d e n ó por una bula que , desde entonces en adelan
te , no b u b í e s e mas que doce auditores de l a Eo t a , en l u g a r 
de los catorce que h a b í a . 

E n 1473, S i x t o , en su segunda p r o m o c i ó n de cardenales, 
confir ió esta d i g n i d a d á u n f rancés , notable por su acendra
da piedad, Felipe de Levis , s e ñ o r de Cousans , nacido en 4 de 
noviembre de 1435, refrendatario a p o s t ó l i c o , obispo de Agde , 
arzobispo de A u c b y de Arles. 

E n 23 de mayo de 1474, Sixto fundó , por una bula , l a ó r d e n 
de los mongos de San Francisco de Pau la , que se l lamaban 
los ermitaños penitenciarios , y que Alejandro V [que r í a que t o 
masen el nombre de mínimos, s e g ú n el deseo del fundador. 
Es te , á mas de la divisa que d ió á sus religiosos ( l a palabra 
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charitas], les o b l i g ó por cuarto voto á v i v i r ú n i c a m e n t e de 
alimentos de cuaresma, menos en caso de una grave enfer
medad. 

Conforme a l decreto de Paulo I I , que fijó en cada veinte y 
cinco años la c e l e b r a c i ó n del jub i l eo , Sixto ce lebró el que es
taba seña lado para el a ñ o 1475. 

E n esta é p o c a , varios monarcas v i s i ta ron á E o m a ; C r i s 
t i a n , r ey de Dinamarca ; Juan , duque de Sajonia; Fernando, 
r e y de Ñápe l e s , y su esposa, l a re ina Carlota de Cbipre, y Ca
t a l i na , re ina de Bosnia. 

E n el propio a ñ o , Sixto e r i g i ó en m e t r ó p o l i la s i l la episco
pa l de A v i ñ o n , y s ecu l a r i zó el c a p í t u l o de esta c iudad , que en 
el pontificado ;de Urbano I I babia abrazado la regla de San 
A g u s t í n , 

Otros t r iunfos d e b í a n tener en aquel a ñ o las buestes t u r 
cas. M a h o m e t ó ' c o n q u i s t ó Teodos ía , conocida b o y bajo el n o m 
bre de Caifa, y basta t uvo el proyecto de efectuar u n desem
barque en I t a l i a . E l Papa bizo nuevos esfuerzos para conjurar 
estas desgracias; y s i , por una parte, los p r í n c i p e s cristianos 
no los secundaron , por o t r a , Mabometp ap lazó sus funestos 
designios , al menos por lo tocante á I t a l i a . 

Durante el inv ie rno d e s b o r d ó el Tiber ; en la pr imavera 
S3 d e sa r ro l l ó la peste en E o m a , v i é n d o s e obligado el Papa á 
retirarse á algunas mi l las de su c a p i t a l , en donde de jó en ca
l i d a d de legado a l cardenal Gibo , que fué sucesor suyo. Este 
valor del cardenal Gibo le bizo popular , g r a n j e á n d o s e la ge
neral e s t i m a c i ó n de los Romanos. 

E n una nueva p r o m o c i ó n , elPapa n o m b r ó cardenal á R a f a e l 
S a n s o n í , vu lgarmente l lamado Riar io , á causa de la heren
cia que rec ib ió de su t ío ma te rno , el cardenal Pedro Riar io . 
Rafael babia nacido en Savona, y á la sazón , que no tenia mas 
que 17 a ñ o s , estaba estudiando en la un ivers idad de Pisa. E l 
papa concedió á este jó ven, á mas del cardenalato, la d i g n i d a d 
de vice-canciller y de camerlengo. Este cardenal se b a i l ó m u y 
complicado en la c o n s p i r a c i ó n de los Pazzi contra los Méd ic i s . 

Estas dos familias eclipsaban á todas las d e m á s por su opu
lenc ia , y se disputaban la autoridad en Florencia , f u n d á n d o 
se los Pazzi en lo an t iguo de su l i na j e , y los Médic i s en el l a -
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menso c r é d i t o que les l iabia granjeado su abuelo, Cosme de 
Médic i s , a l cual h a b í a n a c o m p a ñ a d o basta su muer t e l a 
g l o r i a y l a mas inaudi ta posteridad. A s e g ú r a s e que el Papa 
a b o r r e c í a á los Médic i s ; pero en él este sent imiento se b a 
i laba moderado por l a du lzura de su c a r á c t e r y el conoc i 
miento de sus mas sagrados deberes. Los Médic is procuraban 
contrarestar el poder ío de su sobrino J e r ó n i m o Riar io , p r í n 
cipe entonces de F o r l i ; y por i d é n t i c a r a z ó n , los Pazzi se esfor
zaban en captarse las s i m p a t í a s del Papa. Estos ú l t i m o s d e 
t e rmina ron conspirar contra los M é d i c i s , y l og ra ron atraer á 
Florencia a l joven cardenal Sansoni, só color de que admirase 
l a soberana belleza de esta c iudad , pero sin revelarle los crue
les proyectos que meditaban. E l cardenal rec ib ió en esta c i u 
dad una generosa acogida por parte de Lorenzo y de J u l i á n 
de Médic i s , é ibase á celebrar una grande ceremonia en la i g l e 
sia ca tedra l , á presencia del cardenal Sansoni , á la cual d e 
b í a n necesariamente asistir los Médic i s para a c o m p a ñ a r l e , 
cuando los conjurados resolvieron asesinar á los dos hermanos, 
sus enemigos, s in arredrarles el horror de u n sacri legio. Toma
da esta ú l t i m a de l ibe rac ión , fuéronse a l t e m p l o , en el cual en
t raba en aquel momento el cardenal, a c o m p a ñ a d o de Lorenzo. 
Y a los asesinos apretaban el mango de su p u ñ a l , los que de 
b í a n he r i r á Lorenzo le codeaban, merced á l a m u l t i t u d de gen
te que llenaba el t e m p l o , y que les p e r m i t í a acercarse á su 
v í c t i m a s in hacerse sospechosos. A una s e ñ a l convenida, Ber
nardo B a n d i n i , uno de los conjurados , se l a n z ó sobre J u l i á n , 
a t r a v e s á n d o l e el corazón con una daga. L a v í c t i m a retroce
d ió algunos pasos , y c a y ó desplomada a l suelo ; pero F ran
cisco de Pazzi se a b a l a n z ó h á c i a é l , y le cosió á p u ñ a l a d a s , 
e n c a r n i z á n d o s e tanto, que se h i r i ó m u y gravemente él mismo 
en una pierna. Mosen An ton io de V a l t e r r e , ayudado de u n 
c ó m p l i c e , ce r ró con Lorenzo; pero d e s p u é s de haberle asesta
do varios golpes, solo acertaron á her i r le levemente en la gar
ganta . Lorenzo, seguido de sus amigos , cor r ió á l a s a c r i s t í a , 
cerrando a l mismo t iempo sus puertas de bronce, y en medio 
de t an horr ib le y tumul tuoso acontecimiento, el cardenal 
Bafael se r e f u g i ó cerca del a l t a r , en donde algunos c l é r i g o s 
pud i e ron , á duras penas, salvarle la v ida . Preciso fué aguar-
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dar á que l a S e ñ o r í a pudiese hacerle conducir á su palacio, 
en donde p e r m a n e c i ó con guardas de v i s t a , hasta que le d i e 
r o n completa l i be r t ad . 

Novaos , á cuya o p i n i ó n me he ajustado , aunque no estoy 
enteramente convencido de su veracidad en este pun to , opina 
que e l cardenal no estaba enterado de la c o n s p i r a c i ó n . E l a u 
to r del a r t í c u l o acerca de Sixto I V , en l a Biografía universal^ 
no se muestra t a n indu lgen te con el cardenal Sansoni , y d i 
ce ( 1 ) : « No es cosa de fáci l logro jus t i f ica r á E i a r i o . Obtuvo 
de su t i o el permiso de marchar á Florencia bajo u n pretexto 
bastante s u t i l , a c o m p a ñ a d o del cardenal de San Jo rge , otro 
sobrino del Pont í f ice soberano; pero p o d í a m u y b ien guardar 
oculto su pérf ido designio > suponiendo que de él fuese cu lpa
ble. Sixto I V , s i b ien de c a r á c t e r t e rco , no era malvado , y su 
sobrino p o d í a haberle e n g a ñ a d o perfectamente. E l Papa no 
p o d í a menos de castigar los sacrilegos excesos de los florenti
nos ; mas p e r d o n ó l e s , finalmente, y su i ndu lgenc ia aconseja 
a l menos la duda en t a n grave mater ia . » 

E l b ióg ra fo examina luego las diversas opiniones de los 
autores. « L o s historiadores moderados h a n pesado con m a d u 
rez las razones en que ambos partidos se apoyan. Bayle no se 
atreve á formular su fallo. E l continuador de F l e u r y ha que
dado en una completa duda. E l abate Hacine , en su Compendio 
de la Historia eclesiástica, asegura e x p l í c i t a m e n t e que el Papa 
ignoraba el proyecto de sus sobrinos. Sabido es que todos estos 
escritores dis tan mucho de ser favorables á los papas : sobrada 
r a z ó n para no d e s d e ñ a r las opiniones contrarias, y para abste
nerse de pronunc ia r u n j u i c i o que no puede ser resultado de 
una d e m o s t r a c i ó n e v i d e n t e . » 

A esto a ñ a d i r é que me parece cierto que Sixto i g n o r a b a 
aquel proyecto. E n circunstancias tales no se hacen i n ú t i l e s 
confidencias. Por otra pa r t e , s in creer en la perfecta inocencia 
del j ó v e n Eafae l , pienso que solo estuvo enterado de aquellas 
circunstancias que pueden comunicarse á una persona cuyos 
pocos a ñ o s no son ciertamente la mejor g a r a n t í a de su d iscre
c i ó n . Novaes dice acerca de esto, que el mencionado cardenal 

(1) Biogr. m i v . , X L I I , 439. 
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e x p e r i m e n t ó en aquella ocas ión u n miedo t a n atroz , que des
de entonces conse rvó en su rostro una l ív ida palidez. Ahora 
"bien, Francisco de Pazzi Je fe de la c o n j u r a c i ó n , hombre de 
g ran j u i c i o y profundamente discreto, no es probable que haya 
revelado su ho r r ib l e secreto á u n j ó v e n cuya debil idad de ca
r á c t e r hubiera podido comprometerle, y en quien p r o d u c í a el 
miedo una i m p r e s i ó n tan duradera. Eesulta, en fin, de esta 
d i s c u s i ó n , que Sixto I V debió ignorar lo todo. He examinado 
esta c u e s t i ó n con mas calma, y persisto en la o p i n i ó n que aca
bo de formular . 

Otro hecho debemos t a m b i é n someter á u n e x á m e n impar 
cia l . Dícese que Koma s a b í a l a c o n s p i r a c i ó n , porque los floren
t inos fueron excomulgados. 

L a e x c o m u n i ó n fué lanzada por el sacrilegio y por e l s u p l i 
cio del arzobispo de Pisa, que los part idarios de los Médic is 
colgaron en la misma ventana de su castillo. E l Papa declaraba 
que este p r í n c i p e de la Iglesia d e b í a ser juzgado de acuerdo con 
las autoridades de Koma, y esta p r e t e n s i ó n era perfectamente 
l e g í t i m a y conforme á las leyes del t iempo. 

L a reina Catalina , esposa y heredera de Tomas, r ey de 
Bosnia , h a b í a muer to entonces en Roma, dejando, por su tegr-
tamento, todos sus derechos sobre la corona, a l Papa y á sus 
sucesores; y para probar el asentimiento de la Santa Sede, se 
p r e s e n t ó a l Sumo Pont í f ice l a espada y las espuelas , como una 
s e ñ a l de s o b e r a n í a sobre la Bosnia. 

E n 1478, el r ey Fernando el Cató l ico , principe que si fué útil 
á la religión, dice Novaos ( Y I , 25), mas lo fué esta para ét, so l i 
c i tó de Sixto una bu la que deb ía dar el derecho de establecer 
en E s p a ñ a el formidable t r i b u n a l de la I n q u i s i c i ó n , bajóla 
autoridad del rey. A q u í Novaes alaba la imparc ia l idad de Ber-
castel: «Me remi to , dice Novaes, á este docto escritor, que, apo
yado en este conciso a rgumento , sienta con clar idad lo que es 
el t r i b u n a l de la I n q u i s i c i ó n . » 

A pesar de las exhortaciones de Sixto I V , los p r í n c i p e s cris
tianos no pensaban en las empresas que preparaba Mahome-
to I I . E l Turco env ió u n e jérc i to á la isla de Rodas, que fué v i 
gorosamente rechazado por los caballeros, á quienes Sixto fe l i 
c i tó elogiando altamente su v a l o r ; pero la I t a l i a , la rgo tiepapo 
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hacia amenazada, no pudo l ibrarse de los malvados proyectos 
de los Turcos. Sorprendieron estos l a ciudad de Otranto, y para 
dar una idea de la suerte reservada á las d e m á s , pasaron á cu
chi l lo á u n g r a n n ú m e r o de hombres , mujeres y n i ñ o s , arro
j a ron las re l iquias á los perros, y v io laron las doncellas al p i é 
mismo de los al tares; condenaron á todos los nobles á ser de 
capitados , h ic ie ron aserrar a l arzobispo, y cometieron una 
sé r i e de c r í m e n e s abominables que a d v e r t í a n á l a crist iandad 
lo necesario de una v igorosa defensa y de no echar en olvido 
por miserables intereses de vec indad , :1a verdadera s i t u a c i ó n 
del catolicismo delante de b á r b a r o s t an osados y feroces. 

E n el p r i m e r momento, algunos cobardes aconsejaron á 
Sixto que se refugiase en A v i ñ o n , pero él t o m ó u n consejo 
mas m a g n á n i m o y prudente . M a n d ó por una e n é r g i c a bu la á 
todos los p r í n c i p e s de I t a l i a que concluyesen inmediatamente 
t reguas entre ellos y se aprontasen á tomar las armas c o n 
t r a el enemigo c o m ú n . E l d í a de la A s c e n s i ó n firmó u n t ra ta
do de alianza con los venecianos; env ió á Ñápe le s , en ca l idad 
de legado, a l cardenal K a n g o n i , que d e b í a entregar la cruz á 
los fieles. E s c r i b i ó á los soberanos del Occidente para pedirles 
aux i l io y p r o t e c c i ó n , é hizo preparar una armada de veinte y 
cinco galeras que deb ía reunirse con una escuadra de Nápoles 
compuesta de cuarenta. 

Desde O t r a n t o , los Turcos que se h a b í a n internado en el 
A d r i á t i c o , se h a b í a n presentado delante de Ancona con el de
s ignio de efectuar u n desembarco y saquear á Nuestra S e ñ o r a 
de Loreto ; pero Dios e scuchó por fin las oraciones de los habi 
tantes de l a Marca , y los Turcos h u y e r o n a l impulso de u n 
p á n i c o ter ror . 

E n 1481, m u r i ó Mahometo 11, d e s p u é s de haber reinado 
t r e in ta y dos a ñ o s y haber sido el mas formidable enemigo 
y el azote mas te r r ib le de los cristianos. 

E n 14 de a b r i l de 1482, el Papa c a n o n i z ó á San Buenaven
t u r a , amigo de Santo Tomas de Aqu ino , en c o m p a ñ í a del cual 
h a b í a sido, como se sabe, profesor en P a r í s . 

D e s p u é s de tantos trabajos , Sixto falleció en 13 de agosto 
de 1484, á los 70 a ñ o s de su edad , y d e s p u é s de haber gober
nado la Igles ia trece años y cuatro d í a s , siendo enterrado 
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en el V a t i c a n o , en una t umba construida en 1473 dentro de 
l a capi l la del S a n t í s i m o Sacramento. 

A lgunos autores hablan desventajosamente de S ix to I V , 
entre otros Rafael de Vo l t e r r e ; pero lo cierto es que este Papa 
r e s p l a n d e c í a por su v i r t u d , su pureza de cos tumbres , u n sa
ber extraordinar io , u n gran talento y una rara ac t i v idad e ñ 
los negocios (1), una alma noble y generosa, y una s e ñ a l a d a 
a ñ c i o n á las letras que constantemente p r o t e g í a ; en fin, su 
c a r á c t e r hubiera sido intachable s in el desmesurado nepotis
mo que le d i s t i n g u í a . 

Apenas fué elegido p o n t í f i c e , cuando conf i r ió e l cardena
lato á dos sobrinos suyos , j ó v e n e s t o d a v í a , enviando luego 
l a p ú r p u r a á otros tres. Su facil idad en conceder mercedes fué 
causa de graves abusos, y d ió malos ejemplos, no solo á los 
pont í f ices , sino t a m b i é n á los soberanos. Six to no t e m i ó p e r 
m i t i r que Alfonso , bastardo de Fernando , h i jo del r e y Juan 
de A r a g ó n , y n i ñ o de seis a ñ o s , poseyese el arzobispado de 
Zaragoza , á t í t u l o de encomienda perpetua. 

A pesar de u n decreto de u n concil io anter ior , a u m e n t ó el 
n ú m e r o de cardenales; pero d e s p u é s de él fué aumentado aun 
mas . 

Roma debe á este p r í n c i p e m a g n í f i c o s embellecimientos y 
el puente que l leva su nombre. La biblioteca va t icana , empe
zada por Nico lás V , fué enriquecida por Sixto con u n a g r a n 
cantidad de l ibros preciosos ; p a g ó mejor á los encargados de l 
establecimiento, concediendo su d i r ecc ión al cé l eb re P l a t i no . 
H a y en Roma tantas inscripciones en los monumentos que él 
ha cons t ru ido , que se ha d i c h o , que estas piedras solas bas 
t a r í a n para levantar u n vasto edificio. 

S ix to m e r e c i ó los mayores elogios por e l zelo que d e s p l e g ó 
en defensa de l a r e l i g i ó n . P r o p a g ó l a en Canarias , á donde en
v i ó misioneros. Tuvo l a dicha de rec ib i r una embajada del 
czar de Moscovia, Juan Bas i lowi tz , uno de los mas grandes 
hombres de su t i e m p o , y al cual d e b í a l a Rusia su p r i m i t i v o 
explendor . 

D e s p u é s de haber l ib rado á los Rusos del y u g o de los T á r -

(1) Nemes ¡ V I , 49. 
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taros , este pr incipe env ió embajadores para declarar que, 
h a b i é n d o s e negado á reconocer al patr iarca de Cons tan t ino-
p í a , aceptaba la u n i ó n con la Iglesia romana, j u r ada en el con
ci l io de Florencia . 

Sixto I V p o n t í f i c e , pose ía en alto grado las ciencias de 
la t eo log ía y de la filosofía, siendo a d e m á s u n escritor ele
gante.;:-::^ tW^mlosiVI ph 

A u n q u e no era de alta es ta tura , su agradable presencia, 
j u n t o con la afabilidad de sus modales , caut iyaban el á n i m o , 
al i g u a l que su dulzura . 

Atr ibuyesele la r edacc ión de las Regulm cancelario; romana^ 
1471, en 4.° , traducidas al f rancés por de P i n e t , 1564 , en 8o. 
Este l ib ro ha dado ocasión á los protestantes, que no atienden 
n i a l e s p í r i t u , n i al objeto de la obra , para declamar mucho 
c o n t r o l a corte romana. Se conservan a d e m á s deeste papa va
rios tratados en l a t í n : uno sobre la Sangre de J. C.; Roma, 1473, 
en folio ; otro sobre el Poder de Dios; j una e x p l i c a c i ó n del t ra
tado de Nicolás Richard , tocante á las indulgenc ias . 

Detallaremos al lector tres medallas de S ix to I V , las tres 
con i d é n t i c a efigie ; al rededor de la cabeza de S ix to I V , coro
nado con la t ia ra , se lee: SIXTUS I U I , PONT. MAX. 

La pr imera representa las armas de la R ó v e r s : una encina, 
rohur, con estas palabras : ETSI ANN'JSA GERMINAT ; « a u n q u e 
a ñ o s a , b ro t a . » Una vieja y frondosa encina , es tá superada por 
las llaves pont i f ic ias , encima de las cuales'se vé la t ia ra . Esta 
medal la no se encuentra en de Mol ine t , 

L a segunda representa la apertura de la puerta santa, y ha 
sido a c u ñ a d a , en 1474 ,por Navidad , para el aniversario de la 
puerta santa. En el exergo se lee : CITA APERITIO BREVES . E T E R -

NAT DIES. Una pronta abertura eterniza los días mas cortos. Paulo I I 
h a b í a mandado que el jubi leo se celebrase cada t re in ta y tres 
a ñ o s . Sixto I V m a n d ó que esta celebracio n fuese cada veinte 
y cinco a ñ o s . Por esto se dice en esta medal la , que , cerca
na esta ceremonia, eterniza d ías de corta d u r a c i ó n . En ella 
m i t a d de la puerta e s t á der r ibada , y parece que es el Papa 
quien la levanta. H o y no es as í . La puerta santa ss aserrada 
durante la noche, y al p r imer golpe del Papa, cae dentro de la 
iglesia de San Pedro. En seguida se hace u n camino, r e t i r a u -

TOMO III . 5 
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do los escombros á dereclia y á i zqu ie rda , y el Papa entra- de 

hinojos en la bas í l i ca . 
L a tercera medalla representa la puer ta santa t a l como 

fué cerrada en 1475, por Navidad. A l rededor se lee.: C O N S T I -
TVIT EVM DOMINVM DOMVS BYM. E n el exergo : ROMA. Le ha 

constituido señor de su casa. Roma. Esta medalla es nna copia de 
l a que se a c u ñ ó en 1450, en t iempo de Nico lás V , cuya .des
c r i p c i ó n hemos hecho en otro l u g a r . 

De Molinet presenta otras medallas : 
1.0 Una representando á las reinas de Chipre y de Bosnia, 

que , despojadas de su reino , v ienen á pedir u n asilo en Eo-
ma. En el exergo se lee : o. P. ( OPVS ] VIOTORIS CAMELIO . Y i c -
tor Camelio era u n ar t is ta i lus t re de aquel t iempo. 

2. ° San Francisco y san An ton io de P á d u a c i ñ e n l a t i a ra 
á Sixto , que es t á sentado en su t rono. A l rededor se l ee : HÍEG 
DAMUS IN TBRRIS. iBTERNA DABUNTUR OLTMPO. Esto damQS Sobre 
la tierra. Las cosas eternas serán dadas en el cielo. 

3. ° I V L . CARD. NEPOS IN osTio TTBERiNO. Julio , cardenal 
sobrino, en el puerto de Ostia L a medalla representa las f o r 
tificaciones de Ostia, consistentes en tres baluartes superados 
de tres altas t o r r e s , de las cuales quedan t o d a v í a algunos res
tos. E l que h a b í a mandado construir las era el cardenal sobri
no, obispo de Ostia. Yernos a q u í el t í t u l o de Cardenal sobrino 
dado oficial y p ú b l i c a m e n t e , lo cual no ha sido conocido en 
los reinados de P í o V I I , de L e ó n X I I , de P ío Y I I I y de a r e g o -
r io X Y I , como tampoco bajo el pontificado de P ío I X . 

4o. CURA RERUM PÜBLICARUM. E l cuidado de los monumentos 

públicos. 

Esta medalla fué a c u ñ a d a cuando la c o n s t r u c c i ó n del puen

te Sixto en el Tiber; por esto representa u n puente con cuatro 

ojos. 
5,° P A R C E R E SUBJECTIS E T D E S E L L A R E SUPERBOS. Perdonar á 

los vencidos y domar á los orgullosos. En el exergo h a y la palabra 
CONSTANTIA. Este verso de Y í r g í l i o fué co lo í ado en esta meda
l l a para expresar la constancia con la cual Sixto c o n t e s t ó á los 
que h a b í a n tenido la o s a d í a de citarle á comparecer como s u 
pl icante en l a época de la guerra de F lo r enc i a , consecuencia 
de la-espantosa é i m p í a c o n j u r a c i ó n deloa Pazzi. 
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Hemos afeado la d i spos ic ión que tenia Sixto I V a l nepo t i s 
mo. Monseñor N i c o l a i , romano de inmenso ing-enio, decia so
bre el pa r t i cu la r en 1816. « Me gus ta Sixto I V , aunque h a y a 
enriquecido á sus sobrinos. ¿ Qué q u e r é i s ? Nada sabia negar, 
conced ía cuanto se le pedia. TuW gli erano nipoti. Todos eran 
sobrinos suyos. Solo habla la diferencia de que sus verdaderos 
sobrinos t e n í a n en su casa mas fácil entrada que los d e m á s . » 
Esto no pasa de ser una chanza, quenada prueba c o n t r a í a 
a c u s a c i ó n de nepotismo que pesa sobre Sixto I V . Este nepo
t i smo era para Eoma una calamidad que venturopamente y a 
no existe y que con di f icu l tad r e a p a r e c e r á . No olvidemos que 
esto estaba en las costumbres de aquellos t iempos, y era obs
t inadamente aconsejado por los soberanos de Europa. 

La Santa Sede q u e d ó vacante por espacio de once dias. 

«IV. Inocencio VIH. 1484. 

Inocencio V I H , Juan Baut is ta C i b o , nacid en Genova 
en 1432. P e r t e n e c í a á la i lus t re f ami l i a de este n o m b r e , o r i g i 
na r ia de Grec ia , y l lamada p r i m i t i v a m e n t e Cn^a ó Cibocca 
Habiendo abrazado la carrera ec les iás t i ca , Paulo I I le confir ió 

1SPa^ode SaV0Da ^ 1467' SÍXt0 IV '16 t r a s l a d ó al ^ Mol.-
fet ta en 1472; n o m b r ó l e datarlo, y en 7 de mayo de U67 le c r eó 
ca rdena l , conf iándole el gobierno de R o m a n a n d o la peste! 
s e g ú n hemos visto , le o b l i g ó á marcharse de esta c iudad rJ0J s ^ t e r v e n c i o n , e s t i p u l ó s e la paz entre el Pont i f icó , el 
i e y de Ñ á p e l e s , el duque de Milán y los Florentinos. 

E n 26 de agosto de 1484, d e s p u é s de los funerales de S i x 
to I V , veinte y seis cardenales entraron en el c ó n c l a v e . H a 
biendo rehusado Marcos Barbo , l a t i a ra que once de aquellos 
ÍL J r ? 1 1 ' P11SÍer0n t0d0S la m i r a en 61 cardenal J"an Bau-
t i s t a Gibo , y le e l ig ieron papa por unan imidad en 29 de agos-

c ^ VlTr ^ 52 a ñ 0 S ' y t 0 m ó el ^ ^ I n o c e ^ 
t u á n d o ^ a n inem0ria ^ SU CODCiudad^o Inocencio I V , efec
t u á n d o s e su co ronac ión el 12 de setiembre, y tomando poses ión 
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en el propio d í a de san Juan de L e t r a n , montado en u n ca
ballo blanco. En seguida conf i rmó todas las conTenciones es
t ipuladas entre los cardenales en el caso de que fuese elegido 
papa uno de ellos ; costumbre in t roducida en el c ó n c l a v e , que 
d ió por resultado la e lección de Paulo I I . 

Los papas , estos supremos jueces de paz de Europa, han l l e 
vado siempre su pr inc ipa l m i r a en óonci l iar las discusiones de 
sus hijos, los p r í n c i p e s cristianos. A la sazón era mas que 
nunca necesaria la concordia entre ellos. Inocencio esc r ib ió á 
todos los soberanos, enca rec iéndo les la urgente necesidad de 
v i v i r en m u t u a a r m o n í a , y de no echar en olvido las amena 
zas de los Turcos. 

Alfonso, duque de Calabria, h i jo de Fernando, r ey de Ñ a p ó 
les, queriendo usurpar las riquezas de los barones de su r e i n o , 
m a n d ó encarcelar al conde de Montero y á su esposa (1), f u n 
d á n d o s e eu razones especiosas para ocupar la ciudad de A q u i -
la . Amotinados sus habitantes, recurr ieron al Sumo P o n t í ñ ce, 
supremo señor de su ciudad y del reino entero. E l Papa t o m ó 
la defensa de sus derechos ; pero Fernando le susc i tó e n e m i 
gos y , cuando mas urgente era no perder de vista las iuc ur -
siones de los Turcos , p romovióse una guerra culpable entre 
Fernando, los Florentinos, y el duque de Mi lán , m a n c o m u n a 
dos, por una parte; é Inocencio Y 1 I I , l igado con los G-enoveses, 
por otra. 

En 6 de enero, de 1485, el Papa canon izó á san Leopoldo, 
l lamado el Piadoso, cuarto m a r q u é s de Aus t r i a , casado con 
Inés , h i ja de Enrique I V , rey de los romanos , de la cua l ha
bía tenido diez y ocho hijos. Leopoldo h a b í a muerto en 15 de 
noviembre de 113(5. 

S inemba-go , Inocencio l o g r ó concluir la paz con el r ey 
de í í ápo les , gracias á la m e d i a c i ó n de Fernando de A r a g ó n , 
temeroso como estaba este ú l t i m o de que , si Fernando per -
dia el trono de Ñápe les , que tenia en inves t idu ra , lo diese el 
Papa á los Franceses que aspiraban al dominio de aquel Esta -
do, con menoscabo de las pretensiones que á él t e n í a n los A r a-
goneses, que p o d í a n prometerse su ocupac ión á mano arma -

(1) Novaos, M , 38. 
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da. En esta paz q u e d ó estipulado que Fera ando d e M p o l e s 
p a g a r í a p e r p é t u a m e n t e u n irifeuto de ocho m i l onzas de oro, 
que d e b í a n ser presentadas al. Sumo Pont í f ice con la tacanea. 

H a b i é n d o s e , empero , mostrado Fernando inf ie l á su p a l a 
b r a , fué escomulgado, y la corte romana l l amó al t rono á 
Carlos V I H , rey de F ranc i a , que h a b í a sucedido á toda la des
cendencia mascul ina del anciano Eena to , conocido en F r a n 
cia bajo el nombre del r ey Renato , el cual h a b í a fallecido 
en 1.480. Su generoso h i jo , Juan, que, como el h i jo de Fernando 
de N á p o l e s , llevaba el t í t u l o de duque de Calabr ia , corres
pondiente aun en la actual idad a l de heredero presunto de 
a q u e l reino, h a b í a dejado desu ma t r imonio con Mar ía de Bor-

bon^, dos hijos , Juan y N i c o l á s , muertos en la n i ñ e z . Una 
h i j a de Renato , Violante , h a b í a casado con F e r r y , conde de 
"Vaudemont, de cuyo mat r imonio h a b í a nacido Renato I I , d u 
que de Lorena, que, por muerte de sus pr imos, Juan y Nico lá s , 
heredaba en apariencia todas las pretensiones de la casa de 
An jou al trono de Nápoles . Pero el anciano Renato c r e y ó deber 
p r i v a r á Renato I I de esta herencia y dar la á uno de sus so
b r i n o s , Carlos de A n j o u , conde del Maine. Monstrelet d á una 
clara exp l i cac ión de estos pormenores. Las pretensiones que 
Carlos Y I H , rey de Francia (1), h i j o de L u í s X I , hizo valer so
bre el reino de N á p o l e s , se las h a b í a t rasmi t ido Carlos , conde 
del Maine, que h a b í a legado todos sus derechos á L u í s X I y 
á sus descendientes. 

Los Venecianos, los Florent inos , y casi l a I t a l i a en tera , se 
o p o n í a n á tales pretensiones, alegando que el reino de Nápo les 
era u n feudo femenino sin ley sálica, y que mientras quedase u n 
descendiente en l í n e a recta del ú l t i m o soberano, hasta por 
parte de las mujeres, los colaterales no p o d í a n tener en él n i n 
g ú n derecho ; y en su consecuencia p e r s i s t í a n en reconocer á 
Eenato I I , injustamente despojado , s e g ú n d e c í a n , por Rena
to I , su abuelo materno. Por otra pa r t e , Fernando, h i jo de 
Alfonso el M a g n á n i m o , s o s t e n í a que los derechos de la" casa de 
A n j o u estaban s ó l i d a m e n t e fundados en una a d o p c i ó n in te r 
media, firmada por Juana I I , si bien revocada posteriormente, 

(1) Italia, 20 i . 
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y en l a poses ión actual y posi t iva . E n t a l estado de cosas, solo 
las armas pndiaa decidir esta c u e s t i ó n . 

En aquel t i e m p o , Inocencio queria e x t i n g u i r el fuego de 
l a guerra en la Gran B r e t a ñ a . E x i s t í a n en este reino graves 
discusiones para la suces ión a l t rono en t re las famil ias de 
Lancaster y de Y o r k . E l Papa conf i rmó los derechos d é l a p r i 
m e r a , y conced ió dispensas para des t ru i r el impedimento 
de ma t r imon io que exis t ia entre Enr ique Y I I é I sabel , here
dera del duque de Y o r k . De este m a t r i m o n i o n a c i ó E n r i 
que V I I I , de funesta memoria. 

U n an t iguo obispo a p ó s t a t a babia resucitado en Bohemia 
l a deplorable beregia de los busitas, Inocencio l o g r ó atajar 
este cisma que , desgraciadamente para la r e l i g i ó n , reapare
ció con algunas modificaciones en t iempo de Lu te ro . 

En 1487 , Inocencio r e n o v ó con el d u x A g u s t í n Ba rba r igo 
el t ra tado anteriormente concluido entre su hermano Marcos 
y l a Iglesia romana. Bien pronto, viendo que los Turcos avan
zaban de nuevo b á c i a Alemania , y que hasta el t i r ano BOco-
l o n i les babia franqueado á Osimo, en I t a l i a , el Papa p u b l i c ó 
u n a guerra san ta , cuyo mando confir ió a l emperador Fede
r ico-

E j e c u t á b a n s e las sentencias de muer te de los t r ibunales 
romanos en la roca Tarpeya , y hasta en el Cap i to l io ; mas, 
por razones que c r e y ó opor tunas , Inocencio m a n d ó que las 
ejecuciones tuviesen l u g a r en la plaza del cas t i l lo de San A n 
gelo , á la entrada del puente que á esta fortaleza conduce. 

Los p r í n c i p e s de Europa cont inuaban v iv iendo en una ma
l a in t e l igenc ia deplorable. E l r ey de H u n g r í a , confederado 
con Fernando de Ñápe l e s , le s o s t e n í a contra el Papa. M a x i 
m i l i a n o , r ey de los Romanos, guerreaba con el r ey de F r a n 
cia. E l de Polonia atacaba las posesiones de los caballeros de 
P r u s í a ; Juan , r ey de D i n a m a r c a , v i v í a en discordia con los 
p r í n c i p e s de su reino ; el duque de Calabria ocupaba una par -
te del pa t r imonio de san Pedro ; los duques de Bracciano 
h a b í a n usurpado á P e r u g i a ; y los Güelfos y Gibelinos se 
declaraban uaa guerra implacable. U r g í a mas que nunca h a 
cerla á los Turcos , no solo para poner á r aya su pujanza, 
sino para restablecer l a paz entre los cristianos. Estas d i v i -
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siones, discordias y r ival idades, estos sistemas de envidia y de 
u s u r p a c i ó n , expl ican las ca t á s t ro fe s de los imperios . Apenas 
se levanta u n conquistador , cuando los á n i m o s se d iv iden , 
a l l a n á n d o l e el camino l a r i d i c u l a a m b i c i ó n de los potentados, 
sus enconos y sentimientos v e n g a t i v o s , preparando estas 
discordias los t r iunfos del advenedizo extranjero que todo lo 
pacifica, p o n i é n d o l o todo bajo u n mismo y u g o . De esta mane
ra perdieron los emperadores gr iegos su cap i t a l ; de esta ma
nera I t a l i a hubiera sido conquistada , s i Dios no hubiese m i 
rado por l a s a lvac ión de la P e n í n s u l a y del Estado pont i f ic io . 

S u s c i t ó s e á l a sazón una nueva discordia entre el Papa y 
Fernando de Ñ á p e l e s . Habiendo convidado este p r í n c i p e á u n 
banquete á los barones del reino, que en la precedente guer ra 
se h a b í a n declarado por los intereses de la Ig les ia , hizo arrojar 
a l mar á todos estos desgraciados; y para encubr i r t an horroro
so c r i m e n , mandaba que les diesen de comer diar iamente , 
fingiendo tenerlos encerrados en una fortaleza. Este p r í n c i p e 
se entregaba , a d e m á s , á los mayores excesos en l a a d m i n i s 
t r a c i ó n de su reino. E l d í a de S. Pedro , c i tó le el Papa ante su 
t r i b u n a l , só pena de e x c o m u n i ó n s i antes de dos meses no 
c o m p a r e c í a . Lleno de i r a Fernando, a m e n a z ó i nvad i r el te r r i to
r i o romano : esta fué su postrer amenaza. Inocencio le d e c l a r ó 
destronado, y l l a m ó formalmente á Carlos V I I I para reempla
zarle , como heredero de los derechos de Renato I de A n j o u . 

Agradecido Inocencio á los eminentes servicios prestados 
por Pedro de Aubusson , g r a n maestre y salvador de Rodas, le 
confir ió l a p ú r p u r a cardenalicia. D i s t i n g u í a s e , dice Novaes, lo 
mismo como prelado, que como h é r o e (1). Cuando la p r o m o c i ó n 
de este v a r ó n esclarecido, el Papa n o m b r ó t a m b i é n cardenal 
á Juan de Médic is , ¡papa d e s p u é s bajo el nombre de León X , 

E n el entretanto, una discordia imprev is ta tenia d iv id idos 
los á n i m o s en la corte tu rca de Constantinopla. Mahometo h a 
b í a dejado dos hi jos , los cuales se disputaban el t rono. D g e m 
hacia valer , para suceder á su padre, una p r e t e n s i ó n anterior
mente abr igada por l o s p r í n c i p e s gr iegos de Bizancio. Era por-

[\) Novaes dice aquí en una nota que el padre Bouhours ha escrito 
la vida de este guerrero, y la califica de primer modelo de la verdadera 
biografía. 
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f\rogéniloi ó nacido en las salas de porfiro, es decir, en el palacio 
de Constantinopla, durante el reinado de su padre, y por esta 
circunstancia, secreiacon superior derecho al de su hermano 
mayor que, en su concepto, era hi jo de u n simple guerrero, y 
nacido ta l vez bajo una tienda de c a m p a ñ a . Tan p u e r i l d i s t in 
ción hahia sido suficiente en u n p a í s , dominado t o d a v í a por las 
sutilezas de los Griegos, para que se decidiese confiar esta cues
t i ó n d i n á s t i c a á la suerte de las armas, Pero en u n Estado des
pót ico el ú n i c o derecho real es el que se funda en la fuerza, . 

Dgem hahia combatido1, y derrotado fué á ped i r ' asilo á 
los caballeros de Ecdas. Estos le h a b í a n enviado á Francia . 
Todos los enemigos de su hermano se lo d isputaban ^para 
oponérse lo al frente de u n e jé rc i to , tales como Cait-Bey, sol-
dan de Eg ip to , Mat ías Corvino, r ey de H u n g r í a , el mismo 
que h a b í a tenido la g lor ia dé detener á Mahometo I I en medio 
de sus conquistas; Fernando, rey de Sici l ia y de A r a g ó n ; Fer
nando, h i jo de Alfonso el M a g n á n i m o , r ey efectivo de N á p o -
les, si se desestimaban las pretensiones de la Francia, Por otra 
parte, Bayaceto escr ib ía á 'Cárlos V I I I que reclamase .á Dgem, 
E l consejo h a b í a resuelto enviar el p r í n c i p e turco á l n o c e n c i o ; 
d e t e r m i n a c i ó n h i j a del prest igio de que disfrutaban los p a 
pas y de la confianza que inspiraban. En efecto, m a r c h ó s e 
Dgem á la capi ta l del orbe crist iano. E l d í a en que efectuó su 
entrada, u n embajador del so ldán de Egipto , que se encontra
ba en Eoma, le sa l ió al encuentro, y besó los p iés de su caba
l l o . Cuando fué presentado al papa Inocencio, el p r í n c i p e apo
y ó sus láb ios en el hombro derecho del Pont í f ice . \ S ingu la r 
entrevista l a de u n p r í n c i p e tu rco , pretendiente al t rono , y 
pidiendo as i lo al jefe de la cr is t iandad! 

Desde Carlos I de A n j o u (1), hermano de San L u i s , desde 
Felipe y Carlos de Valo i s , los papas , los barones napolitanos 
los Toscanos, los Venecianos, los Lombardos y los G-enoveses, 
h a b í a n procurado a t r a e r á los Franceses á I t a l i a casi cada diez 
años . L u i s I , L u i s I I , Lu i s I I I , de la pr imera casa de A n j o u , el 
rey Renato,s u h i jo el duque de Calabria, y Renato de Lorena, 
v e n í a n personalmente , ó representados-per lugartenientes , á 

(O Italia, 206. 
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i n t e n t a r l a conquista del reiE o d e c a p ó l e s con tropas f rance
sas y aliados i tal ianos. Finalmente , Inocencio h a b í a declarado 
de nuevo la guerra á Fernando de Ñ á p e l e s , l lamando en su 
ayuda á Carlos Y I I I , heredero de todos los p r í n c i p e s france
ses y uniendo á sus derechos los que resultaban de la dona
c ión del conde del Maine. Otros publicistas con temporáneos3 
prescindiendo por completo de esta d o n a c i ó n , p r e t e n d í a n ser 
suficiente que la rama de los Yalois , á la cual p e r t e n e c í a Car
los Y I I I , estuYiese emparentada con la pr imera rama de A n -
j o u y lo probase remontando al tronco c o m ú n , Lu i s el León , 
padre de San L u i s y del p r imer conde de A n j o u . Ent re L u i s 
el León y Carlos V I I I h a b í a t an solo u n intervalo de doscientos 
cincuenta y siete años (desde 1226 hasta 1483), ó sean,nueve 
generaciones. 

Djem se ha l laba , pues , en E o m a , en donde h a b í a recibido 
del Papa una pomposa acogida, y Carlos Y I I I iba á empezar 
Su exped ic ión . En este i n t é r v a l o de t iempo, Bayaceto i n t e n t ó 
envenenar á Djem y al mismo Padre Santo. E l sicario queha-
bia prometido cometer el c r imen , se l lamaba Cr i s tóba l Macr i -
no. H a b í a sido expulsado de Roma, y p e r m a n e c í a en Constan-
t inop la . Desde esta c iudad fué enviado á Eoma ; mas, apenas 
e n t r ó en ella , cuando fué detenido, juzgado y sentenciado a l 
suplicio reservado á l o s envenenadores. 

E n 1492, el Papa rec ib ió la not ic ia de la toma de Granada, 
que al propio t iempo a n u n c i á b a l a e x t i n c i ó n del mahometismo 
en E s p a ñ a . 

E n aquel entonces p r e s e n c i ó Eoma u n prod ig io de e r u d i 
c ión . Pico d é l a M i r á n d o l a que á la sazón tenia24 a ñ o s , propuso 
nuevecientas cuestiones sacadas de los autores g r i egos , l a t i 
nos , hebreos y caldeos , y directamente relacionadas con t o 
das las cieDcias. Pero varios puntos de estas controversias p a 
recieron contrarios á las doctrinas d é l a I g l e s i a , lo cual d ió 
mot ivo á que el Padre Santo condenase esta clase de d iscus io
nes y la obra.en que se ha l l an consignadas (1). 

Pero, bajo el pontificado s iguiente , estas obras que, s e g ú n 

(1) Las obras de Pico, este monstruo sin tacha (mostró senza vizio], 
como le llama Escalígero, se publicaron en Basilea en 1573 y en 160', 
acompañadas de su biografía. 



74 HISTORIA D E LOS 

todas las apariencias habian sido corregidas , fueron aproba
das por una bula de 13 de j u n i o de 1493. 

E l Pont í f ice revo lv ia en su mente nuevos esfuerzos para 
propagar l a r e l i g i ó n ; pero se hallaba aquejado de graves d o 
lencias que le l levaron a l sepulcro en 26 de j u l i o de 1492, des
p u é s de haber gobernado la Iglesia por espacio de siete a ñ o s , 
diez meses y veinte y siete dias. F u é enterrado en el Vat icano. 

Bajo este pontificado d e s c u b r i ó C r i s t ó b a l Colon el nuevo 
mundo . 

Inocencio tenia u n aspecto d i s t i ngu ido , y su estatura era 
elevada y elegante. Gustaba de a l iv ia r ajenas cuitas y es
trecheces, y era aficionado á es t imular con d á d i v a s y mercedes 
á los hombres de letras. 

Antes de abrazar la carrera e c l e s i á s t i c a , hab ia casado con 
una Napo l i t ana , y dos hi jos suyos aun v i v í a n cuando fué 
nombrado Papa. Uno de ellos, Franceschetto, fué enriquecido 
por su padre de una manera intachable. Se le ha achacado la 
c reac ión y subsiguiente venta á subido precio de nuevos car
gos; pero preciso es convenir en la necesidad de estos cargos, 
y tampoco se puede negar, en honor de la verdad, que lasnece-
sidades crecientes de la Iglesia habian agotado hasta t a l p u n 
to el tesoro, que la t ia ra p r i n c i p a l , adornada de preciosa pe
d r e r í a , habia tenido que ser e m p e ñ a d a por una suma conside
rable en manos de varios comerciantes de Roma. 

Solo poseemos dos medallas de Inocencio V I I I . INÑOCEN-
TIVS v n i . PONT. MAX. 

E l Papa se ha l la representado con la t i a ra en l a cabeza. La 
p r imera tiene sus armas. E l escudo es de plata con cruz de 
gules . E l campo se hal la superado d é l a t i a r a , encimado la cual 
se cruzan las desc laves ; a l rededor se lee : ANNO DOMINI 
M C D L X X X I V . 

L a segunda medalla representa a l Papa sentado en su t rono . 
Junto á él h a y u n cardenal sentado , y a l lado opuesto, o t ro 
en p i é . A las plantas del Padre Santo h a y u n p r í n c i p e de h i 
nojos (1). A l rededor se l e e r E x c E B E N E D I C E T V E HOMO. E n el 
exergo, ROMA. « He aquique el hombre será bendecido. Roma.» 

( i ) Debe ser Fernando, hijo de Alfonso, daqne de Calabria. 
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D e M o l i n e t presenta otra meda l la : IVSTITIA. PAX. COPIA. 
« L a Justicia, la Paz , la Abundancias L a j u s t i c i a t iene u n a b a 
lanza; l a Paz , u n ramo de o l ivo ; l a Abundanc ia , el cuerno 
lleno de frutos. 

La Santa Sede q u e d ó quince dias vacante. 

«18. Alejandro VI. 1499. 

Alejandro V I , l lamado antes Roderico Lenzuo l i ó Lanso l 
B o r g i a , n a c i ó en Valencia de E s p a ñ a en 1.° de enero de 1431, 
siendo sus padres Geoffredo ó Jofre L e n z u o l i , é Isabel B o r g i a , 
bermana de Calixto I I I . Este p o n t í f i c e , que babia dado á R o 
derico sus armas y su nombre, le c reó obispo de V a l e n c i a , y 
en 18 de setiembre de 1456 , cardenal d i á c o n o de San Nicolás 
in carcere. 

Concluidas las exequias de Inocencio V I I I , se congregaron 
en el cónc l ave veinte y tres cardenales, y en 11 de agosto 
de 1492, e l ig ie ron á Roderico, que t o m ó el nombre de A l e j a n 
dro V I , siendo coronado en 26 del propio mes , y tomando po
ses ión en el mismo dia de San Juan de L e t r a n . Mientras es
taba delante del a l ta r mayor , c a y ó des mayado en brazos del 
cardenal de San Jo rge , accidente que produjo en l a ig les ia 
u n a especie de alboroto ; b i c i é r o n l e to rnar en s í , a r ro j ándo l e 
agua á l a cara. 

Desde la enfermedad de Inocencio basta la c o r o n a c i ó n de 
su sucesor, se babian cometido impunemente en el Estado 
ec les iás t ico mas de doscientos asesinatos. Alejandro n o m b r é 
cuatro comisarios encargados de i n s t r u i r l a causa, d e c l a r ó 
que el martes de cada semana o i r í a personalmente las quejas 
de las familias , é bizo j u s t i c i a á todos de una manera que 
e x c i t ó una v i v a sa t i s facc ión entre el pueblo. 

Preciso es convenir en que los trabajos de Borg ia t uv i e ron 
por objeto p r i m o r d i a l los asuntos de E s p a ñ a . E r i g i ó en m e t r ó -
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p o l i su an t iguo obispado de Valencia , y lo dio á César B o r -
gia , h i jo suyo , y obispo entonces de Pamplona. 

En 31 de agosto de 1492, creó cardenal á Juan B o r g i a , so
br ino suyo materno. 

Fernando V , rey de Castilla y de A r a g ó n , acababa de des
t r u i r el an t iguo poder ío de los Sarracenos en E s p a ñ a , pode r ío 
que babia durado 780 afíos. Conquistado el reino de Granada, 
Fernando babia espulsado de E s p a ñ a á 800,000 j u d í o s y Sar
racenos , y para l legar á esta e x p u l s i ó n los E s p a ñ o l e s b a -
man tenido que dar unas cinco m i l batallas durante cerca de 
aueve siglos. Por otra p a r t e , la P e n í n s u l a no q u e d ó l ib re de 
estos enemigos hasta el reinado de Felipe 111, en 1610 , que se 

Tió obligado á expulsar á mas de 900,000 bombres. Y si los 
j a d í e s y los Sarracenos no bubiesen sido derrotados en M a u r i 
t a n i a , ciertamente bubieran conquistado por completo á la 
Sspflf¡a ( esclavizado á los mas esforzados E s p a ñ o l e s , y des
t ru ido el crist ianismo en este bello p a í s . 

Se ha diebo que en esta época se babia establecido en E s 
p a ñ a el t r i b u n a l de la i n q u i s i c i ó n para castigar á l o s que por 
p o l í t i c a abrazaban la r e l i g i ó n cr is t iana, p r o f a n á n d o l a d e s p u é s 
son una horr ib le mescolanza de judaismo y de mahometismo. 
?ero y a hemos visto que este t r i b u n a l fué establecido en Espa-
Sa bajo el pontificado de Sixto I V . P o d í a s e decir que Alejandro 
so i n v a l i d ó la bula de su antecesor. 

Iba á promoverse otra guerra con mot ivo de los nuevos 
pa í ses descubiertos por los reyes e spaño les y por los por tugue
ses. Cada uno de estos soberanos reclamaba su propiedad 
absoluta , y acerca de varios puntos abrigaban la misma p r e 
hens ión . Alejandro quiso prevenir las hostilidades , mandando 
á vanos comisarios que sé ocupasen en una d i s t r i b u c i ó n que 
pudiese contentar á entrambas partes. 

Juan I I , r ey de Por tuga l , s o s t e n í a obstinadamente que todo 
él nuevo mundo , sin e x c e p c i ó n , le p e r t e n e c í a , á consecuencia 
á s las concesiones de los pont í f ices romanos, y especialmente 
t e Eugenio IY . Fernando se apoyaba en una conces ión u l t e -
?ior hecha por Ale jandro . Este hizo t i r a r , desde el polo sep
ten t r iona l al central , una l í n e a que se e s t é n d i a mas a l lá de las 
Islas del Cabo Verde en u n espacio de t r e in t a y siete grados^ y 
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d iv id ió de este modo la superficie de la t ie r ra . L a situada á Le» 
vante la dió á Juan I I , en r azón de la a n t i g ü e d a d de su dere 
cho y la que m i r a á Poniente fué concedida al r ey Fernando, 
conf i rmándo le a d e m á s el t í t u l o de' rey Catól ico a t r ibuido y t i á 
este p r í n c i p e por Inocencio Y I I I . Fernando, a d q u i r i ó a d e m á s 5 
el derecho de poner bajo su autor idad el A f r i c a , y de poder, 
cuando la h a b r í a subyugado , a ñ a d i r á sus t í t u l o s el de A f r i 
cano. 

Él consejo de Carlos V I H que , como se ha visto, h a b í a o h -
tenido la a p r o b a c i ó n de la corte romana en los debates r e l a t i 
vos á la suces ión de Ñápe le s , cont inuaba haciendo formidableE 
preparativos de guer ra . Alejandro, temeroso de ta l vecindad;, 
y para impedir que el monarca emprendiese su viaje á Italia,, 
formó una l i g a con los Venecianos y el duque de M i l á n . 

E n una p r o m o c i ó n de cardenales, Alejandro confir ió l-., 
p ú r p u r a á su h i jo César Borgia . No se hablaba en Francia ma-s 
que d é l a ocupac ión de Ñ á p e l e s ; Alejandro env ió á Carlos, éo 
calidad de legado, el cardenal Piccolomini para evitar esta ©£-
ped ic ión . E l p r í n c i p e con tes tó que g r a n n ú m e r o de señores 
napolitanos , comprometidos por haber tomado anteriormente 
l a defensa de los intereses de l á S a n t a S e d e , l lamaban á los 
Francessea á Ñápe l e s . Alejandro persiatia en su o p i n i ó n , y^el 
rey a s e g u r ó que a p e l a r í a de esta c u e s t i ó n a l fu turo conci l io . 
Alejandro le a m e n a z ó con una formal e x c o m u n i ó n y con las 
censuras e c l e s i á s t i c a s , conforme á u n decreto de Pío I I . 

Carlos Y I I I empezó una especie de marcha t r i u n f a l (1:, 

porque no e n c o n t r ó enemigos. 
Yarios autores i tal ianos nos han conservado.la descripcioii 

del ejército f r a n c é s , que hemos hecho t a m b i é n nosotros en 
otro luga r . Jove dice que este e jérc i to era el mas altivo y furioso 
en armas, rostros, continente, vestido y actitud ; que era cosa espan
tosa ver á t a n t a ' m u l t i t u d de Franceses, Alemanes y Suizos. 
Garlos Y I I I e n t r ó en Roma el d ía 31 de diciembre de 1494. A q u í 
cop ia ré á Novaes .(2). « I n t i m i d a d o el Papa por su llegada , y 
a c o m p a ñ a d o de los cardenales Ors in i y Carafa ,fLié á habitar 

(4) Italia, 210. 
(2) I V , 98. 
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el castil lo de San Ange lo . Durante este t iempo algunos ca r 
denales in ten ta ron declarar jud ic ia lmen te que, el Papa habia 
subido al pontificado por medio de la s i m o n í a , y que habia l l e -
Tado en él una v ida reprensible. E l monarca f r a n c é s , á qu ien 
los Eomanos babian entregado las llaves de l a c iudad, prefirió 
tolerar a l jefe de la I g l e s i a , aunque culpable, a n t é s que p r o 
mover u n cisma d e s t r o n á n d o l o , y por esto, en 1495, firmó u n 
tratado con é l , con algunas condiciones contrarias á l a m a 
jestad pont i f ic ia .» 

S i en el n ú m e r o de estas condiciones ind ignas cuenta N o 
vaos el pago de u n a c o n t r i b u c i ó n en oro, debemos adver t i r 
que no fué considerable, y que el r ey tuvo l a generosidad de 
dejarla inmedia tamente á l a d i spos ic ión de Francisco de P a u 
la , canonizado posteriormente por León X , q u i e n , con esta s u 
ma , c o m p r ó el terreno que sirve b o y dia de solar a l convento 
f rancés d é l a T r i n i d a d del Monte, la rgo t iempo babitado por 
los m í n i m o s de nuestra n a c i ó n , y que actualmente pertenece 
á las respetables s e ñ o r a s francesas del Sagrado Corazón. 

Es probable t a m b i é n que una de las condiciones impues
tas á Alejandro fuese la entrega de D j e m , bermano de Baya-
ceto. Este j ó v e n tu rco , en test imonio de su g r a t i t u d , cuando 
fué presentado a l r ey , le b e s ó la mano y el hombro derecho. 

D e s p u é s del t ra tado, Ale jandro , á instancias del r ey Car
los , ce lebró l a misa en el Yaticano el dia de los santos F a b i á n 
y Sebastian. 

E l r ey c r i s t i a n í s i m o se s e n t ó a l lado del p r ime r cardenal 
obispo (1), y a s i s t ió a l Papa en el lavatorio d e s p u é s de haberle 
besado los p i é s . 

E l d i a 25 de enero, m a r c h ó Carlos á Ñápe l e s , l levando á su 
izquierda a l cardenal César Borg ia , que si bien iba en aparien
cia á t í t u l o de legado , realmente era en calidad de rehenes. 

F u g ó s e César de V e l e t r i , y r e g r e s ó á Roma. 
Carlos e n t r ó en Ñ á p e l e s el dia 21 de febrero de 1495, No po

cas veces las faltas empiezan e l dia s iguiente del t r i un fo (2]. 
Carlos Y I I I , d e s p u é s de coronado y de ^haberse revestido los 

(O Novaes, V I , 9 1 . 
(2) I ta l ia , ZW. 
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ornamentos imperiales, que nunca se ha-bian concedido á Car
los I , hermano de San L u i s , estuvo léjos de gobernar al pa í s con. 
acireto. A q u e l e jé rc i to de naciones diversas e x i g i ó c o n t r i b u 
ciones que fueron una ter r ib le carga p á r a l o s habitantes. D e 
t e r m i n ó s e en el consejo que el monarca volver la á Amboiae. A l 
saber esta no t ic ia , el pueblo napol i tano, seguro y a de que N á -
poles se ver ia p r ivada de'una có r t e , de l a reg ia pompa y de sus 
consiguientes gastos, y de que bien pronto entrar la en l a c a 
t e g o r í a de p rov inc i a francesa, no pudo menos de mostrarse 
altamente disgustado. 

Carlos dejó á Nápoles y t o m ó el camino de Eoma. E l Papa, no 
queriendo firmar nuevos y mas onerosos tratados, se m a r c h ó á 
P e r u g i a , con i n t e n c i ó n de buscar u n asilo enVenecia si el pe
l i g r o ac r ec í a . E l r ey p e r m a n e c i ó ú n i c a m e n t e dos d í a s en Roma, 
buscando ocas ión de hablar al Sumo Pont í f ice cuando hubo lle
gado á Vi t e rbo , y no pudo obtener una entrevista. S in embar
go, el p r í n c i p e r e n u n c i ó á las ventajas mas importantes e s t i 
puladas en el t ra tado anterior . Todo lo d e m á s concerniente á 
la e x p e d i c i ó n de Carlos V I H no pertenece á nuestro relato. 

E l Papa t u v o , en 1496, l a sa t i s facc ión de rec ib i r como e m 
bajador de Constantino, r ey de Georgia, á N i l o , monje de san 
Basil io , encargado de prestar homenaje de obediencia a l Su
mo Pont í f i ce . P e d í a l e Ni lo socorros contra los Sarracenos, y 
deseaba t a m b i é n obtener una copia del decreto del concil io de 
F lo renc i a , por el cual hablan sido condenados los errores 
de los Griegos, y del acta de su r e u n i ó n con la Iglesia romana, 
que el r ey Constantino q u e r í a reconocer desde entonces como 
la ú n i c a verdadera. E n c o n t e s t a c i ó n á l a demanda del p r e l a 
do, el Papa e n v i ó el decreto que establece que el E s p í r i t u Santo 
procede del Padre y del H i j o como de u n p r i n c i p i o ú n i c o , y 
que ordena reconocer l a p r i m a c í a del Pont í f ice romano sobre 
todas las Iglesias del mundo . 

Las relaciones del Papa con el r ey de Francia h a b í a n me
jorado notablemente. Alejandro conf i rmó , á instancias de Car
los V I H , l a ó r d e n de los caballeros de san M i g u e l , i n s t i t u i d a 
por L u i s X I . 

Florencia se hal laba á la sazón v ivamente agi tada por las 
predicaciones de J e r ó n i m o Savonarola, dominico de Ferrara, 
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que exc i tó al par que las mayores s i m p a t í a s , los mas p r o 
fundos sentimientos de odio. Unos le apellidaban malvado y 
revoltoso , otros santo, profeta y m á r t i r . Novaos suscribei á l a 
opin ión de Bercastel: « M e parece m u y acertada , d ice , la 
op in ión de Bercastel acerca de este célebre desgraciado (1) , cuya 
osada luaha contra Alejandro no tiene escusa,' por vicioso 
que este fuese. Savonarola no f u é n i u n hereje n i u n m á r t i r , y 
cuantos le dieron una y otra cal if icación solo t u v i e r o n puesta 
l a m i r a en su propio in t e r é s . Parece que en algunos pe r íodos 
de su v ida se dejó arrastrar por u n exaltado fanatismo , y mas 
merecía un calabozo que la hoguera.» 

Con g ran menoscabo del decoro pon t i f i c io , Ale jandro i n 
t e n t ó t ransfer ir á sus hijos la herencia de san Pedro. Por una 
h u í a de j u n i o de 1497, e r i g i ó en ducado el . pr incipado de B e -
nevento , y lo d ió , j u n t o con la ciudad de Terracina, á Juan 
B o r g i a , duque de G-andía., otro hi jo suyo. Todos los cardena
les que a s i s t í a n al consistorio secreto consintieron en esta 
ena j enac ión , excepto el cardenal de Siena , que se opuso á ella 
constantemente con i n t r é p i d o valor. Pero Juan Borg ia no dis
f r u t ó mucho t iempo de este favor , porque casi todos los h i s 
toriadores e s t á n acordes en que fué asesinado por su propio 
hermano C é s a r , y arrojado al T ibe r , del cual le sacaron c u -
hier to de heridas mortales , s in poderle volver á la v i d a. 

Profundamente angustiado Alejandro, y recordando a l g u 
nos actos que le hablan conducido al solio pont i f ic io , t uvo por 
a l g ú n t iempo i n t e n c i ó n de abdicar, y consu l tó sobre el pa r t i 
cular á Fernando, rey de E s p a ñ a . Este p r í n c i p e le c o n t e s t ó que 
era necesario dejar madurar semejante proyecto , t r a t á n d o s e 
de u n asunto t an trascendental. E l Sumo Pont í f ice meditaba 
por otra parte u n cambio de conducta , y q u e r í a r e s t i t u i r 
á . la d isc ipl ina ec les iás t ica su p r i m i t i v a pureza, y restablecer 
u n estado de cosas mas satisfactorio en la s i t u a c i ó n del pue -
blo cristiano (2): Este proyecto tuvo algunas consecuencias. 
Tina d i p u t a c i ó n de seis cardenales, conocidos por l a sant idad 
de su v ida , s é e n c a r g ó de redactar leyes santas, pero no fueron 
ejecutadas. Luego que c a l m ó poco á poco el dolor que habla 

(f) Hist. de la Iglesia , lomo XVI, p'ig. 599. 
(2) Novaes, VI, 96i : . v ^v /^B Otal&hídl üQaoiOñQlbw 
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sentido el Pontíf ice por l a muerte del duque de G a n d í a , sus
p e n d i ó la e jecuc ión de estas s á b i a s leyes, socolor de que 
last imaban la l ibe r t ad pontif icia. Entre tanto espidió á su 
h i j o César Borg ia á Ñápe le s para que colocase la corona real 
en las sienes del imevo rey Federico , h i jo de Fernando I I de 
A r a g ó n , que la rec ib ió con m a g n í f i c a y suntuosa so lem
n idad . 

E n 1498, Alejandro p r o m o v i ó al cardenalato á Jorge de 
A m b o i s , l lamado el Viejo, para diferenciarle de su sobrino, 
creado por Paulo I I I en 1545. Jorge era á la s a z ó n arzobispo 
de R ú a n y p r imer min i s t ro del rey L u i s X I I . 

Para no separar la provinc ia de B r e t a ñ a del reino de Fran
cia , A l e j a n d r o , á instancias de L u i s X I I , a n u l ó el m a t r i m o 
n io que este p r í n c i p e h a b í a c o n t r a í d o con Juana de Valois , 
duquesa de B e r r i , h i j a de L u i s X I y hermana de Carlos V I I I . 
S e g ú n asegura Novaes , a lgunas personas piadosas reproba
r o n esta complacencia , pero a ñ a d e en seguida que esta sepa
r a c i ó n fué decidida con imparc ia l idad y c i r c u n s p e c c i ó n por 
ocho obispos y no pocos afamados doctores , encargados de 
examinar l a causa. E l Padre San to , a j u s t á n d o s e á sus de ter 
minaciones , p e r m i t i ó á L u i s que casase con A n a d e B r e t a ñ a , 
v i u d a de Carlos V I I I . Movida Juana por su h e r ó i c a v i r t u d , 
c o n s i n t i ó en el d ivorc io , y se r e t i r ó á Bourges, en donde fun
dó la ó r d e n de la Anunc iada , bajo la regla de San Francisco. 
E ran en el la dignos de notar varios estatutos, sacados de las 
pr incipales v i r tudes de la V i r g e n s a n t í s i m a , consignadas en 
e l Evangel io : entre otros , el d é c i m o estatuto e s t á sacado de 
estas palabras : Stabat jux ta crucem Jesu mater Dei, Para corres
ponder a l inmenso dolor de Mar í a , o rdenó el ayuno todos los 
viernes y s á b a d o s . E l h á b i t o de las rel igiosas fué prescri to 
por l a bienaventurada fundadora , y d e b í a tener tres colores 
en c o n m e m o r a c i ó n de los tres colores de los vestidos que l l e 
vaba J e s ú s en e! d í a de su p a s i ó n . L a ó r d e n fué aprobada por 
Alejandro en 1501, y confirmada luego por los pon t í f i ces J u 
l i o I I y León X (1J. 

(1) Eíta órden de la Anunciada se lia generalizado mucho en Fran
cia y en Flandes, bajo la dirección de los Franciscanos. La fundadora 

TOMO I I I . 6 
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A fines de l ú l t i m o a ñ o del s ig lo x v , A l e j a n d r o , a jus 
t á n d o s e a l uso seguido por sus antecesores, desde B o n i f a 
cio V I I I , a n u n c i ó la fiesta del j u b i l e o , que fué celebrada en 
e l año 1500. P r o b i b i ó á cualquier cardenal el ausen tarse de 
E o m a ; quiso que una calle mas ancba y c ó m o d a condujese 
desde el casti l lo de San Ange lo á San Pedro. Esta calle se l l a 
m ó Ale jandr ina , tomando el nombre del papa , y es l a misma 
que bizo en 1505 Ju l io 11 , y que actualmente se l l ama Borgo 
movo. 

E n el a ñ o del j u b i l e o , Ale jandro estuvo en pe l ig ro de 
muer te el dia de san Pedro. Desp lomóse con grande es t ruen
do una enorme cbimenea del palacio del Vaticano , r o m p i e n 
do el tecbo de la c á m a r a en donde Se hal laba el Sumo P o n t í 
fice ; quedaron aplastadas mucbas personas , y lo mismo h u 
biera acaecido a l Papa, s i la p r inc ipa l v i g a que cobijaba e l 
asiento de A l e j a n d r o , no hubiese resistido a l desplome. 

E n 25 de j u l i o el Papa v i s i t ó solemnemente l a ig les ia de 
l a Madonna del Popólo, para dar gracias á Dios por haberle s a l 
vado de una ca tá s t ro fe que tenia visos de inevi tab le . 

Ale jandro c r e y ó oportuno confirmar el decreto de C a l i x 
to I I I , su t i o , que mandaba t a ñ e r tres veces las campanas a l 
m e d i o d í a , á fin de que , mediante la s a l u t a c i ó n a n g é l i c a , ob
tuviesen los fieles l a ayuda de Dios contra los turcos. E l uso 
de tocar las campanas en las misas mayores , antes y d e s p u é s 
de la e l evac ión , e m p e z ó en S i c i l i a , y fué adoptado pos ter ior 
mente en toda la cr is t iandad con m o t i v o del sacri legio come
t ido en aquella isla por Juan Baut is ta Eizz io . Este f aná t i co , 
en el d ia de Pascua (1513) , a r r a n c ó la host ia consagrada de 
manos del celebrante, haciendo esfuerzos i n ú t i l e s para r o m 
perla con las suyas. A r r a n c á r o n s e l a entera t o d a v í a , e n s e ñ á 
ronla a l pueblo , que se a r ro jó furioso sobre aquel sacr i le
g o , y le i n m o l ó á l a v i n d i c t a p ú b l i c a , s in querer esperar el 
fallo de t r i b u n a l a lguno . D e t e r m i n ó s e entonces en Sic i l i a , que 
se e c h a r í a n a l vuelo las campanas al empezar el prefacio y a l 
alzar l a hos t i a , para i n v i t a r á los fieles á acudi r en mayor 

fué beatificada por Benedicto XIV. La orden de la Anunciada de Italia, 
vulgarmente llamada de las Turchine, fué fundada cien años después de 
la de Francia, 



¡SOBERANOS PONTÍFICES. 83 

n ú m e r o a l templo , y evi tar de esta manera l a r e p r o d u c c i ó n 
de i n á u d i t o s atentados. 

Djem poco t i e m p o hacia quehabia fallecido, con g r a n sen
t i m i e n t o del r ey Carlos Y I I I , A lgunos pretenden que m u r i ó 
envenenado. Desportes en la b i o g r a f í a universal (1) se explica 
solbre el p a r t i c u l a r del modo s igu ien te : « Este p r í n c i p e malo
grado m u r i ó v í c t i m a de una d i s e n t e r í a , enfermedad m u y fre
cuente y poco menos que inevi table en u n e jé rc i to algo n u 
meroso y en u n c l i m a que le era e s t r a ñ o . . . . De todas las a c u 
saciones resul ta una oscuridad que debiera haber inspirado 
menos co n fianza á los copistas, y hacerles á todos observar l a 
reserva del presidente H é n a u l t , que cuenta este suceso como 
u n r u m o r p ú b l i c o , s in darle la impor tanc ia de u n r u m o r p o 
s i t i v o . 

L a v i d a de Djem era preciosa para cuantos d e b í a n temer á 
los turcos. Ale jandro , mas que otro a lguno, sabia cuan ú t i l era 
para l a Sa n t a Sede y para la Francia la custodia de t a l r e h é n . 
¿ Q u i é n po d í a ignora r que fallecido Djem, cualesquiera que 
hubiesen sido las promesas de Bayaceto no las c u m p l i r í a 
fielmente, puesto que su r e l i g i ó n le qui taba casi todo e s c r ú 
pu lo para la e j ecuc ión de los tratados con los cristianos? No 
t ra taremos de disculpar á Ale jandro en otras circunstancias, 
pero en esta merece excusa. Carlos marchaba hacia Nápo le s y 
de todos modos d e b í a pasar por Eoma y v i s i t a r a l Papa. 
Carlos le d e j ó en Orvieto, porque no j u z g ó á p ropós i to seguir
le hasta a l l í . F á c i l le hubiera sido entonces apoderarse de la 
persona del Papa, s i t a l hubiese sido su deséo . En esta estra-
d ic ion de Djem envenenado h a b r í a habido una c o m p l i c a c i ó n 
ofensiva, u n u l t ra je mas, una falta de cumpl imien to formal á 
uno de los a r t í c u l o s mas nobles del tratado. N o : Djem nú 
m u r i ó v í c t i m a del veneno, sino de las fa t igas , del dolor, de la 
i r a y amarga tristeza, v i é n d o s e á remolque de u n e jérc i to que, 
a l fin y a l cabo, s i se hubiese l levado á feliz t é r m i n o l a expe
d i c i ó n de Nápo le s , tenia puesta la m i r a en la conquista de 
Cons tan t inop la : de u n e jérc i to del cual casi todos eran jefes, 
aunque pareciese mandado ú n i c a m e n t e por el r ey de Fran-

{{] Biog. univ,, I , 525. 
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cia. P r í n c i p e moro y á merced de ambiciosos, entre los cuales 
no faltaba quien hasta en la t i a ra tenia puestos los ojos , era 
sin e m b a r g o s u g e t o m u y prudente , calidad que no siempre 
evita faltas. 

L i b r e , a l fin, Bay aceto del miedo que su hermano le i n s 
p i r aba , d e c l a r ó l a guer ra á los venecianos. Ale jandro ( y h é 
a q u í una prueba mas de su inocencia en este asunto) t o m ó l a 
defensa de los venecianos, y a m e n a z ó á Bayaceto con u n a 
guer ra general de los cristianos contra el i m p e r i o turco . 

D i r á s e , t a l vez , que h a b í a i n t e l i genc i a entre el turco y 
algunos minis t ros de Roma (1). Exis ten imposibi l idades mar 
cadas, y no conviene crear fantasmas que pueden conducir á 
imperdonables absurdos y á in jus t ic ias flagrantes. Bayaceto 
s u s p e n d i ó sus preparativos de g u e r r a , c o n t e n t á n d o s e con e l 
regocijo que le causó la muerte de u n r i v a l , que por Otra par
ta , r . j a s t ándose a l derecho p ú b l i c o de los efendis, c a r e c í a de 
toda r a z ó n para r e v í n d i c a r la corona, porque esto no entraba 
en los usos dedos griegos vencidos, que los turcos vencedores 
acostumbraban d i fe r i r , ya que t o d a v í a e m p u ñ a b a n la c i m i 
t a r r a . 

De todas maneras, si b ien Bayaceto h a b í a podido suspender 
sus preparativos, el genio de su n a c i ó n rechazaba l a d u r a b i o n 
de esta t regua . Las conjuraciones locales, y especialmente las 
del e j é rc i to , e x i g í a n imperiosamente la c o n t i n u a c i ó n de l a 
guerra . Bayaceto d e t e r m i n ó atacar á los cr is t ianos , y e m p e z ó 
por la toma d e M o d o n , c iudad de Morea , perteneciente á los 
veneciauoSj 

Alejandro exc i t ó de nuevo á los ca tó l i cos á mostrarse mas 
unidos y mas celosos por su r e l i g i ó n . Hasta l l e g ó á declarar 
que si el r ey de Francia ó el de E s p a ñ a se d e c i d í a n á capita
near la cruzada, el mismo fo rmar í a parte de e l la . 

Tan belicosas disposiciones cedieron bie n pronto á aquel 
obstinado nepotismo que s e ñ o r e a b a el c o r a z ó n de Alejandro. 
Probablemente c r e y ó que su querido sobrino C é s a r no se ha
l laba t o d a v í a bastante ahi to de mercedes, n i pose í a bastantes 

(i) Hay perfecta inteligencia éntrelos malvados antes del crimen 
para cuva perpetración están de acuerdo : raras veces la. hay después de 
comelido: y aquí empieza el castigo de todos ellos. 
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pr inc ipados : probablemente c r e y ó que este m ó n s í r u o no ba-
b i a cometido bastantes c r í m e n e s , ó mas bien quiso alejarle 
de su presencia (1): César fué nombrado duque de la E o m a n í a . 

Ale jandro te n í a t a m b i é n una h i j a , Lucrecia Borg-ia, que 
rec ib ió una especie de poder para gobernar á Roma durante 
una ausencia de su padre. Hablaremos otra vez de esta p r i n 
cesa , bajo el reinado de León X . 

Césa r B o r g i a , creado por la Francia duque de V a l e n t i -
nois , c o m e t í a en la Marca c r í m e n e s que escitaban u n sent i 
mien to de borror ; y aseguradamente no se bubiera detenido 
en este camino de a b o m i n a c i ó n , si Dios no hubiese derrioado 
u n poder que t a n terr ibles calamidades d e b í a reportar á l a 
Ig les ia . Ale jandro c a y ó e n f e r m ó , y d e s p u é s de siete dias de 
fiebre m a l i g n a , fal leció en 18 de agosto de 1503, á l a edad de 72 
anos , de spués de haber reinado por espacio de once a ñ o s y 
ocho dias; siendo enterrado en el Vaticano en la capi l la de Ca-
l i x t o IIT, su t ío , desde donde fueron trasladados entrambos, 
en 1610, á la ig les ia de Santa M a r í a m Monserraío. 

Novaes no d á c r é d i t o á la t remebunda h is tor ia de los ve
nenos preparados para cardenalesy servidos á César y A l e j a n 
dro , por una con fus ión de botel las , m u y ingeniosamente i n 
ventada. Novaes t i e n e . r a z ó n : n i n g u n o de los diari contem
p o r á n e o s hace m e n c i ó n de estas paparruchas. Alejandro m u r i ó 
en su lecho , de la fiebre, y los rumores c o n t r a r í o s solo se h a n 
propagado d e s p u é s de las empresas de Lute ro , t a n desgra
ciadamente protegidas por los intereses po l í t i cos de los p r í n 
cipes alemanes. Desportes se expl ica de la manera s i g u í e s 
te acerca el falso envenenamiento de Ale j and ro (2). 

« L a s supuestas circunstancias de la muerte de A l e 
j a n d r o , no h a n excitado menos dudas. E l mismo Vol ta i re á 
quien no se po d r á sospechar de parcial idad en favor del Pa
pa , , combate esta a s e r c i ó n con l a mayor vehemencia en 
su d i s e r t a c i ó n sobre l a muer te de Enr ique I V : « M e atrevo 

(1] Alejandro debía precisamente mirar con horror á César. Hpmos 

lvT^m' A ^ " " ^ ' ^ « o d e este infeliz, el duque de Gandia, 
r L ? 7 ü" 0 6 Alejandr0 P0r sus bellas dotes. Esto bastó pa.a qué l̂ esar le hiciese asesinar. r ^ 

(2] Biog. univ., 1 , 525. 
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á decir á G u i c h a n d i n , — e x c l a m a : — h a b é i s e n g a ñ a d o á l a 
Europa, y l a p a s i ó n á su vez os ha e n g a ñ a d o : erais enemigo 
del Papa, y h a b é i s dado demasiado c réd i to á vuestro ódio 
y á las acciones de su v ida . Cierto es que habia ejercido ven
ganzas crueles y pé r f idas contra enemigos t a n crueles y p é r 
fidos como él .» Estas pocas palabras de una d i s c u s i ó n h i s t ó r i 
ca, que es i n ú t i l ci tar entera, porque cada lector puede ve r l a , 
contiene el j u i c i o imparc i a l que se puede e m i t i r acerca de este 
p e r í o d o de la v ida de A l e j a n d r o . » 

He a q u í el de Fe l l e r : <:< Los protestantes (1) han opuesto 
&ecuentemente á los catól icos los vicios de A l e j a n d r o "VI, co
mo si la d e p r a v a c i ó n de u n pont í f ice pudiese recaer sobre 
u n a r e l i g i ó n santa: como s i el cr is t ianismo , por ser obra de 
Dios , debiese an iqui la r en sus minis t ros los g é r m e n e s de las 
pasiones humanas. Lo que hizo vicioso á A le j and ro "VI, no 
fué l a t ia ra , sino su c a r á c t e r . Lo hubiera sido de l a misma 
manera en cualquier puesto que hubiese ocupad o ; l a P r o v i 
dencia p e r m i t i ó que sus c r í m e n e s no trastornasen l a Ig les ia , 
y que en t a n c r í t i c a s circunstancias no hubiese cismas n i 
h e r e g í a s que combatir . A contar pr incipalmente desde Ale j an 
dro , los papas empezaron á representar u n papel en el m u n d o 
como p r í n c i p e s seculares ( A q u í Feller debia m i r a r u n a época 
an te r io r ) . Los que le h a n comparado á N e r ó n , i g n o r a n que la 
p o l í t i c a de Alejandro fué t a n h á b i l como insensata l a de aquel 
emperador. L a bu l a Inter cutera que reparte las t i e r ras nueva
mente descubiertas entre los monarcas de E s p a ñ a y de Por
t u g a l , ha dado or igen á no pocas y d e s m a ñ a d a s declamaciones 
sobre el poder temporal del papa. Prescindiendo de que este 
poder era entonces una o p i n i ó n acredi tada, es perfectamente 
n a t u r a l no ver en esta bula mas que una dec i s ión concil iato
r i a , propia para zanjar disputas y evi tar guerras entre dos 
p r í n c i p e s poderosos. Lo que a l parecer suena como u n a ver
dadera conces ión , no es mas que el lenguaje de u n á r b i t r o 
que habla en u n debate y que fija los lotes de los contendien
tes. E n l u g a r de reprobar semejante decreto ¿ n o se r ia mas 
acertado echar de menos aquellos tiempos en que los p o n t í f i c e s , 

0 ] 1,112. 
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coa una sola palabra, cimentaban la conducta de los reyes , y 
en que á l a voz del padre c o m ú n de los cristianos quedaban 
destruidas, s in resistencia n i e s t r é p i t o , las semillas d é l a s mas 
largas y desastrosas c o n t i e n d a s ? » 

Ale jandro estaba dotado de u n i n g é n i o perspicaz y de una 
feliz memoria ; era elocuente, y si b ien no. cu l t ivaba las letras, 
las profesaba c a r i ñ o y recompensaba á los sáb ios : t rataba con 
magnif icencia á sus tropas, que eran numerosas , y él fué , se
g ú n Novaos, el p r imer pont í f ice que puso á sus sucesores en 
estado de figurar en el mundo como soberanos. Novaos aprue
ba a q u í en varios puntos el sentir de Feller ; pero en todas las 
vidas que preceden, se encuentran pont í f ices á quienes sus 
propias armas han defendido y que b a n salvado los Estados 
vecinos por una p r o t e c c i ó n par t icu larmente guerrera (Yéase 
por de contado el reinado de san León I V , I I , 15, y otros pon t i f i 
cados no menos gloriosos bajo este aspecto]. Sus placeres n u n 
ca le dis trajeron de sus negocios, y su mal ic ia en nada ener
vó su va lo r ; pero su conducta en genera l , es mas d igna de v i 
tuper io que de alabanza. Su v ida fué mas b ien la de u n é m u l o 
del conquistador Ale jandro , cuyo nombre a d o p t ó Borg ia por 
o rgu l lo , que la del v icar io del buen Pastor, ú n i c o modelo en 
el cual d e b í a este papa tener puesta la m i r a . A l g u n a s c a l i 
dades naturales y otras v i r tudes mas aparentes que verdade
ras, (1) no p o d í a n bacer olvidar los vic ios que todos los a u t o 
res , inclusos varios analistas sagrados [2], achacan á Ale jan
dro, á quien acusan de avaro y c r u e l , de haber obtenido el 
pontificado á fuerza de dones y promesas, de haberse entre
gado al l iber t ina je , y á quien han convencido de haber hecho 
reconocer durante su pontificado á cuatro hijos y una h i j a , 
f rutos todos de u n adulterio no i n t e r r u m p i d o con Lucrecia 
Vannozia, famosa cortesana y mujer de Domingo A r i g n a n i , 
uno de los grandes de Roma. 

E n una palabra; la Igles ia romana, gobernada por este jefe 
vicioso, dep lo ró t an to mas t a m a ñ o s c r í m e n e s y desafueros, 

{{) N o v a e s , Y I , m . 
(2) TI , Novaes, idem. ¿Podrá tildárseme de haberme dejado arrastrar 

de ua zelo absurdo y de contradecir la historia, cuando tales pasajes se 
encuentran en un libro impreso y aprobado en Roma? 
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en cuanto n u n c a , aun en los tiempos mas calamitosos, les 
habia visto entronizados. 

Para formar una ap rec i ac ión afinada de la h is tor ia de A l e 
jandro , se puede consultar á' Burcardi, Historia arcana , dada á 
luz por Leibni tZjHannover , 149*7 en 4.°; a l Diarium enrice romana, 
inserto en el curso de h is tor ia de la edad media de Juan Ec-
k a r d , tomo I I , p á g . 2017, y á J e r ó n i m o Porcio en sus comen
tarios sobre Alejandro Y I , Roma, 1493, en 8.°. 

No hemos sido indulgentes con Alejandro, es preciso, des
p u é s de esto, convenir en que la época en que v i v i ó era toda
v í a época de c r í m e n e s , y que aun que a c o m p a ñ a d o s de los be
neficios de una c iv i l izac ión mas s e ñ a l a d a , no se ve í a e n t o n 
ces reinar a l bienhechor L u i s X I I , 

E l h i jo de Ale jandro , que se hacia l l amar César , era toda
v í a mas odioso que su padre. 

P e r m í t a s e m e reproducir a q u í el j u i c i o que acerca de este 
miserable, e m i t í en o t ra obra h i s t ó r i c a (1). 

Se t r a t a de la m i s i ó n del secretario florentino, encargado 
de estudiar la naturaleza del gobierno de César . Disculpo á Ma-
quiavelo y á los florentinos por haber tomado parte en los c r í 
menes de Borg ia (2), y a ñ a d o : 

« Q u i e n debe cargar con todo el peso de la infamia , es este 
B o r g i a , este genio del m a l , este hombre impenet rable , que 
conspirando siempre solo, nada tenia que temer de indiscretos 
n i traidores ; este t i rano que, mas que Vitel lozzo, su v í c t i m a , 
é r a l a antorcha de I talia , el azote de esta b e l l í s i m a r e g i ó n . Sa
bia aprovecharse perfectamente del apoyo que en Roma le pres
taba una autor idad que olvidaba las m á x i m a s e v a n g é l i c a s , y 
que tantos desastres ocasionaba por esto á la I g l e s i a , prepa
rando los que m u y pronto d e b í a n aquejarla, 

A César Borg ia deben a t r ibuirse todos estos c r í m e n e s . Este 
monstruo, nacido en E s p a ñ a , criado en I t a l i a , t i t u l ado en 
Francia, no pertenece á n i n g u n a de estas naciones : las tres 
le han repudiado. 

Este miserable s in p a t r i a , especie de bandido en el t rono ; 

(1) Maquiavelo, su genio y sus errores, tomo i.0, pág, HG, 
[2] Borgia, cardenal en habia sido seeulariMdo en 1498. 
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s in padre, puesto que no podia nombrar al suyo, no estaba 
desprovisto de cierto talento, de a lguna elocuencia y de r e g u 
la r manejo en los negocios: hasta sabia castigar jus tamente , 
como lo prueba el suplicio de Ramiro , que babia cometido, s in 
<5rden suya , execrables maldades. Pero estas ú l t i m a s conside
raciones solo le s i rven de mayor oprobio, por no haber sabido 
cimentar una au to r idad que tantas potencias p r o t e g í a n , so
bre las bases de leal tad y pundonor, y sobre aquellas v i r t u 
des de que eran dechado algunos monarcas c o n t e m p o r á n e o s . 

Describiremos tres medallas de Alejandro Y I . Las tres t ie
nen i d é n t i c a ef ig ie : ALESSANDRO V I PONT. MASS . Haremos 
notar a q u í , que se ha hecbo uso d é l a l engua i ta l iana . L a cabe
za del Papa se ha l l a cubier ta de u n simple birre te blanco. 

L a p r imera medalla representa las armas de los B o r g i a ; 
pero a q u í el buey e s t á colocado de d i s t i n t a manera en el escudo 
en donde figura á derecha en campo de oro , á izquierda tres 
bandas de oro, y tres de plata. A l rededor se lee: E O D E R I C O . 
LENZUOLA. BORGIA. S. P. MCDXCII . A Roderico Lenzuola, Borgia^ 
Soberano Pontífice 1492.» Esta medalla fué a c u ñ a d a en el mo
mento de elegir á Alejandro. 

L a segunda representa l a apertura de l a Puerta Santa 
en 1199. Hemos vis to y a este exergo bajo el pontificado de 
Sixto I V : CITA A P E R I T I O , etc. De Mol ine t no ha tenido conoc i 
miento de esta medalla. 

L a tercera es r e p e t i c i ó n de la que hemos visto bajo el r e i 
nado de Nico lás V : R E S E R A V T T ET CLAUSIT , etc. E l Papa cierra 
la Puerta Santa en 1500. 

De Mol ine t trae a d e m á s las dos medallas siguientes. E n e l 
exergo de la p r i m e r a se lee : CORGNAT. «Corona». E l cardenal 
d i á c o n o corona á Ale jandro : r o d é a n l e cardenales, y á l a dere
cha g u a r d i a s , uno de ellos á caballo. 

E D el campo de la segunda se v é el buey Borg ia , a l cual 
presenta u n á n g e l u n a especie de y u g o , s e g ú n algunos auto
res: s e g ú n otros, no es u n yugnt sino una vela, a l u s i ó n á l a p a -
labra Lenzuola. A l rededor se lee : OB. SAPIENTIAM. CUM. FOR
TUNA. CONIVNC. « A causa de la sabiduría unida á la fortuna (1). 

(1) En este grabado de Molinet ha puesto COM en lugar de CYM. 
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De M o l i n e t , por el yugo, entiende l a regencia y el gobierno 
de toda l a Ig l e s i a ; y si se admite que se t r a t a de una vela, 
quiere ver que la sabiduria del pont í f ice hizo v o g a r su navio 
5 todas velas. A lgunos escritores, s in reparar en estas palabras 
06 sapientiam, sostienen que se t r a t a del y u g o que se que
r í a imponer á l a vo lun t ad del P o n t í ñ c e . Pero las medallas 
eran una especie de actas oficiales, y no a d m i t í a n chanza n i 
ep igrama a lguno. L a vela era ciertamente una l isonja, y en 
semejantes tiempos son mas frecuentes las lisonjas que las 
lecciones. 

Volvamos á l a palabra sapientiam. Pol ic iano dice, hablando 
de Ale jandro : In te siquidem sapientia singularis , prastans animi 
magnitudo, qua mortales omnes crederis antecellere. a Hay en tiunasa-
liduria singular, una grandeza de alma distinguida, por la cual se cree 
que sobrepujas á todos los hombres.» Esto indudablemente era cierto 
antes de finir el pontificado. 

L a Santa Sede se h a l l ó vacante u n mes y tres dias. 

919. Fio I I I . 1503. 

Pió I I I , cuyo nombre de p i l a era Francisco Todeschini 
P iccolomini , n a c i ó el dia 9 de mayo de 1439, en Siena; siendo 
Sus padres, Nanno Todeschini, hombre m u y acaudalado, de 
Sarteano (condado de Siena]; y Laod imia Piccolomini , h e r 
mana de Pió I I . Este ú l t i m o papa a d o p t ó á Francisco y le d ió 
el nombre y las armas de los P iccolomini . T o d a v í a en l a ac
tua l idad , esta fami l ia , que l leva el t í t u l o de los condes de Ce-
lano, p r í n c i p e s de Val le , existe en Ñ á p e l e s , en donde es c o n o 
cida bajo el nombre de Piccolomini de A r a g ó n , porque A n g e l 
P iccolomini se ha casado con M a r í a , h i j a del r ey de Ñápe l e s , 
Fernando. 

Francisco se ap l icó desde sus verdes a ñ o s a l estudio de las 
letras y del derecho, y fué recibido doctor en l a Univers idad 
de .Perugia ; su t i o , P ío I I , le d ió el arzobispado de Siena 
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en 1460. Francisco no tenia entonces mas que veinte a ñ o s . 
Bien pronto y en el mismo a ñ o , el Papa le c reó cardenal d i á 
cono de San Eus taquio . 

Mozo aun , fué enviado como legado á la Marca y obtuvo e l 
mismo t í t u l o en Eoma, cuando su t io Pió I I m a r c h ó á Ancona. 

E n los ú l t i m o s a ñ o s del pontificado de Paulo I I I , fué enviado 
Francisco á l a có r t e del emperador Federico, y en presencia de 
este p r í n c i p e y de los grandes de Alemania , defendió esforza
damente los derechos de la Ig les ia delante de los miembros de 
l a dieta de Ratisbona. 

Llamado á Roma por Sixto I V , c o n s e r v ó en esta c iudad l a 
r e p u t a c i ó n que le h a b í a n grangeado sus costumbres i r repren
sibles. Inocente V I I I j u z g ó conveniente enviarle á U m b r í a , en 
donde d e b í a restablecer l a paz , t u rbada por algunas fac
ciones. 

Ale jandro V I le e x p i d i ó en cal idad de legado á Carlos V I I I , 
que marchaba contra los aragoneses de N á p o l e s ; pero el r e y 
no quiso v e r l e , por el odio que en Franc ia inspiraba P i ó I I , 
qu ien en las disidencias de los aragoneses y de los p r í n c i p e s 
de l a casa de A n j o u , h a b í a favorecido siempre á los pr imeros 
de una manera t a l vez demasiado parc ia l . 

Apenas falleció Alejandro V I , cuando César Borg i a , duque 
de Va l en t i no i s , h a b í a mandado saquear el palacio del V a t i c a 
no, robando mas de trescientos m i l ducados. Esta violencia 
era efecto n a t u r a l de la au tor idad que los sobrinos se arroga
ban, aun d e s p u é s de muer to el Pon t í f i ce , su t i o . Ac tua lmente 
puede quedar a lguna inf luencia de u n p r ime r m i n i s t r o ; pero 
cuando el an i l lo del pescador e s t á ro to , no existe y a fami l ia 
que t i ran ice á Roma en nombre de u n poder absolutamente 
ex t in to , 

Borg ia , á qu ien no queremos a q u í considerar mas que c o 
mo sobrino, fué t o d a v í a mas c r i m i n a l . A l frente de doce m i l 
hombres, para obl igar á los electores sagrados á complacen
cias imposibles, se a t r e v i ó á asediar el casti l lo de San Ange lo 
y hasta á atacar el Vaticano, en donde iba á abrirse el c ó n 
clave. Los cardenales para sustraerse á t a n inminen te pe l igro 
se reunieron en la iglesia de l a Minerva . A l l í , sitiados por M i -
cheletto Coreglia, comandante de las tropas de Valent inois , 
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fue roü l i b e rtados á nombre del pueblo romano, que t o m ó s ú 
b i tamente las armas para defender el sacro colegio. 

V a l e n t í n o i s , á ruego de los embajadores de Francia , de 
E s p a ñ a y de P r ó s p e r o Colonna, que v ino expresamente á Eo-
ma, y por otra parte, atormentado por una fiebre cruel que no 
le p e r m i t í a montar á caballo, n i menos d i r i g i r una ope rac ión 
m i l i t a r , se bizo l levar á Nepi en una l i te ra . 

Mas t ranqui l izados los cardenales, bicieron tomar las ar
mas á mas de cuatro m i l romanos, y celebraron en el V a t i 
cano los funerales de Alejandro V I . 

Sin embargo, u n e jé rc i to f r a n c é s mandaba en Roma: e n 
c o n t r á b a s e en esta c iudad, y debia cont inuar su marcba para 
atacar á los aragoneses en Ñ á p e l e s , siempre por las obstina
das pretensiones del r ey de Francia al reino napol i tano. Los 
cardenales ob tuv ie ron del general , que para dejar la l ibe r t ad 
al sacro colegio, los franceses salieran de la c iudad . 

Tre in ta dias d e s p u é s de fallecido el Papa, b a i l á r o n s e c o n 
gregados t r e in t a y seis cardenales. Empezaron por establecer 
mucbas convenciones que el nuevo Pon t í f i ce debia firmar y 
que reputaban necesarias para la reforma de la d isc ip l ina 
ec les iás t ica , o c u p á n d o s e luego en dar u n sucesor a l Pont í f ice 
d i funto . 

Uno de los candidatos fué el cardenal Jorge de Amboise, ar
zobispo de R ú a n . Pero opon ía se á esta e lecc ión el recuerdo 
m u y reciente de los papas de A v i ñ o n . Persona de modales 
apacibles y de afable cond i c ión , contaba a d e m á s Jorge en apo
y o de su deseo con el incontestable pode r ío de L u i s X I I , su 
s e ñ o r , y con las eminentes y veneradas v i r tudes de este m o 
narca esclarecido. 

Por otro lado, el cardenal de L a Rovere no ambicionaba me
nos la t ia ra . De Sponde y Oldo in i relatan minuciosamente los 
medios de que L a Rovere ecbó mano para cbasquear la a m b i 
c ión de Jorge, que le babia tomado por confidente. 

Dispuestos estaban varios cardenales á apadrinar las pre
tensiones de su an t iguo colega César Borg ia , pretensiones no 
bien determinadas t o d a v í a . Otros formaban en las filas de fac
ciones insignificantes. En fin, el dia 22 de setiembre de 1503, 
e l igieron por unan imidad á Francisco Todescbini, P a l l a v i c i n i , 
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qiie3 en memoria de su t i c , quiso llamarse P i ó I I I . E n 30 del 
propio mes fué ordenado dé p r e s b í t e r o por el cardenal de san 
Pedro m vincoli, pues h a b í a disfrutado del t í t u l o de arzobispo 
de Sienna durante cuarenta y tres a ñ o s , s in ser p r e s b í t e r o ; lo 
Cual era en aquellos tiempos posible ; y por este mot ivo Pió 11 
h a b í a puesto a l lado de su sobrino, en ca l idad de obispo sufra
g á n e o , á An ton io Fata t i que llenaba todas las funciones episco
pales. P ío I I I fué consagrado obispo el d í a 1.0 de octubre, en 
u n a c á m a r a del Vaticano, y solemnemente coronado, el 18, por 
e l cardenal Riar io , en las gradas de San Pedro. No p e r m i t i é n 
dole una l l aga que en la pierna tenia , i r á caballo á tomar po
se s ión de San Juan de Let ran , t o m ó l a contra el uso en l a 
ig les ia Vat icana. Los j u d í o s fueron llamados á presentar la ley 
en una sala del palacio. De este hecho estraordinario d á cuen
t a Cance l l i e r í en su h is tor ia de los possesi hasta P ío V I I [Véase 
p á g , 54 de la obra del cé lebre analista romano. 

E l d í a d e s p u é s dé l a e lección hubo el consistorio, que hasta 
entonces nunca h a b í a precedido á la c o r o n a c i ó n . E n el se t r a 
t ó de ar reglar la paz entre el r ey de Francia y el de E s p a ñ a ; 
y ' e l Papa p r o m e t i ó emplea'r cuantos medios estuviesen en su 
alcance para restablecer la d isc ip l ina , y devolverla su a n t i 
guo esplendor, reformando t a m b i é n la corte romana en lo 
concerniente á los cardenales y á los min is t ros . E l e j é rc i to 
f r ancés cont inuaba cerca de la c iudad, y su permanencia i m 
p o n í a cargas á los habitantes de las c e r c a n í a s . En 26 de se 
t iembre , P ío le p e r m i t i ó que c a m í n a s e h á c i a N á p o l e s , costean -
do las mural las de Roma, sin atravesar la c iudad , 

A l mismo t iempo, César r ec ib ió u n salvo conducto para 
"volver á entrar en la capi ta l , pero s in escolta y s in tropas. 
P r e t e n d í a fel ici tar á los cardenales por l a elección que h a b í a n 
hecho, diciendo que esta e lección hubiera sido la s u y a , lo cua l 
no es probable. Demasiado vi r tuoso era Pió I I I para que César 
pudiese profesarle c a r i ñ o . 

Los Ors in i h a b í a n sido oprimidos bajo el reinado de A l e 
jandro , y César se habia mostrado con uno de ellos u n i m p l a 
cable verdugo. Esta fami l ia i r r i t ada , viendo que el Papa se ha
l laba retenido en su lecho por la grave incomodidad que le 
habla impedido i r á San Juan de L e t r a n , conc ib ió el p r o y e c -
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t o , á pesar del respeto debido a l salvo conducto, de vengarse 
de las barbaries de César . Recientemente su c a p i t á n Coregl ia 
habia pegado fuego a l palacio p r i nc ipa l de Ors in i : este acto 
de crueldad, un ido á las escenas de la R o m a n í a , en donde, 
en 1502, Pablo Ors in i , y Ors in i , duque de Gravina , babian sido 
extrangulados por mandato de Césa r y á pocos pasos de su 
aposento, hablan hecbo subir de p u n t o el deseo de venganza 
en el á n i m o de los jefes de esta poderosa fami l ia . A r m á r o n s e 
y se fueron p ú b l i c a m e n t e á provocar á Césa r . E l Papa, adver
t i do de esta desobediencia á sus ó r d e n e s , h izo conducir á Ce
sar al cast i l lo de San A n g e l o , para que estuviese a l l í arrestado 
sotto córtese guardia. E l concejo del Pont í f i ce p e n s ó que la oca
s ión era oportuna para pedir á César los principados que b a -
b ia usurpado á l a Santa Sede, ó que su padre injustamente le 
babia dado. Yióse reducido al solo asilo de una cá rce l qu ien 
poco antes era el te r ror de I t a l i a , que l a t i ranizaba armato 
difrancesi (1). 

A l mismo t iempo que Borg i a fué encarcelado, r e s t a b l e c i ó s e 
l a paz en Roma y en el Estado ec les iás t i co , y pudieron c o n t i 
n u a r t r anqu i l amente las ceremonias sagradas. L a guardiacor-
tese r e s p o n d í a de V a l e n t í n oís (2). 

De esta manera babia empezado P ío I I I su pontificado. 
Pero su salud era endeble, y de pronto la l l a g a de su pierna 
se le e n c o n ó . L a o p i n i ó n p ú b l i c a acusó entonces de u n c r imen 
innoble á Pandolfo Pet rucci de Siena, t i r ano de esta r e p ú b l i c a , 

l\] Armado de franceses. Palabras textuales de Maquíavelo. He aquí 
lo que se gana, en detrimento de su nación, demandando la intervención 
agena en los asuntos propios. Para salir de un mal paso, para prolongar 
su permanencia en una comarca á la cual se tiraniza, se hace preciso 
utilizar intrumentos viles y odiosos ; mereciendo que un hombre de in
genio busque y encuentre una de estas expresiones terribles que no son 
á primera vista, en los libros de historia, un insulto patente y grosero; 
pero que bien examinadas, bien pesadas , se convierten para el obser
vador en una acusación verdaderamente formidable, porque nuestros 
desgraciados franceses hacian allí el mismo papel que aquellos so daaos 
plantados maquinalmente al rededor de un cadalso para asegurar la eje
cución de un acusado, reo tal vez de un delito político que le cuesta Ja 
vida, porque tiene la desgracia de luchar contra Bergia, no siendo ei 
mas fuerte. » . 

(2) Sannazaro escribió un epigrama en latin sobre este refugio que 
César encontró en el castillo de San Angelo, cuando huyó del lurorven-
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que habia vis to con i n d i g n a c i ó n el entronizamiento de n n an
t i g u o seño r de esta misma c i u d a d , c u y a fami l ia habia sido 
la rgo t iempo perseguida por la facción de Petrucci . A g r a v ó s e 
la dolencia , y el Pont í f ice fal leció, de spués de haber goberna
do veinte y seis dias solamente. Tenia entonces 64 a ñ o s , 
5 meses y 10 dias (1). P ió I I I babia prometido convocar u n 
conci l io general antes de tres a ñ o s , reiterando varias veces 
e l compromiso de marchar con los e jérc i tos cristianos que se 
p r e s e n t a r í a n en T u r q u í a . E l o g i á b a s e , dice G-arimberti, su elo-
cuenci a, su d i s c r e c i ó n , su e s p í r i t u cr is t iano y la pureza y 
r ig idez de sus costumbres. E s p e r á b a s e que no hubiera profe
sado á Siena tanto c a r i ñ o como P ió I I . 

F u é enterrado en el Vat icano, en una hermosa t u m b a de 
m á r m o l , j u n t o á l a de P ió IT. Ambos cuerpos fueron t r a s l a 
dados á San A n d r é s della Valle por el cardenal de Monta l to , 
Alejandro Peret t i . 

E n estos ve in te y seis dias de pontificado, hubo t iempo 
t o d a v í a de a c u ñ a r dos medallas en honor de P ió I I I . I d é n t i c a 
es en ambas medallas l a efigie, la cabeza es t á completamente 

gativo de los Orsini. E l poeta alude al huey de Borgia, y al oso, armas 
de Orsini. 

Qui modo postratos jactarat cornibus ursos , 
In latebras taurus concitus ecce fugit; 

Nec latebras putat esse satis sibi, Tybride loto 
Cingitur, zinotis vix bene fidit aquis. 

« Aquel que con sus astas habia berido á los osos abatidos, aquel 
toro, vedle que espantado buye á refugiarse entre las tinieblas, que i¥) 
cree bastante seguras para él; se bace una muralla del Tiber entero, 
fiándose receloso á sus aguas, que conoce perfectamente.» 

Para comprender la malicia de estos versos, es preciso primeramen
te recordar, como he dicho , las armas délos Borgia y las de los Orsini; 
después la situación del castillo de San Angelo, cuyas tres cuartas partes 
ápoca diferencia rodea el Tiber. Eu cuanto á sus aguas, que César co
noce perfectamente , és una alusión á la muerte que, arrojándole al rio, 
hizo dar aquel desalmado alduque de Gandía, su hermano, justamente 
preferido por Alejandro. 

(I) Chacón asegura que en el momento de la coronación, cuando el 
maestro de ceremonias quema las estopas, diciendo; Pater sánele, sie 
transit gloria mundi, «PadreSanto, asi pasa la gloria del mundo, » 
le cayeron al papa las lágrimas y exclamó que pronto sucumbiría. 
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descubier ta , y h a y la s iguiente i n s c r i p c i ó n : Plus m POKT. 

MAX. MDIII . 
L a pr imera medalla, s in ser una r e s t a u r a c i ó n exacta de 

otra de Pió I I , l leva las mismas palabras en el anverso: G L O -
E I A SENENSI D. O. PiCCOLOMiNi. «Gloria al Sienense, de los condes 
de Piccolomini.» En medio del escudo, superado de l a t i a r a y de 
las llaves pontificias, se ven las armas de esta f ami l i a . 

L a segunda representa al Papa, sentado en su t rono y ce
ñ i d o de la t iara , bendiciendo á u n guerrero que t iene exten
dida la mano derecha, y l a izquierda sobre ^ co razón . Dos 
cardenales mi t rados . á uno y otro lado del t r o n o De Mol ine t 
pretende que el guerrero arrodil lado es César B o r g i a . Esto 
parece conforme á la verdad. A l rededor de él se l ee : SUB U M -
BRA ALAEUM. TUARUM. MDii i . « A l a sombra de tus alas A S O ^ 
Hase vis to que Borg ia , amenazado por los Orsxni, h a b í a pedi
do p r o t e c c i ó n a l Papa. Delante de César (quizá e s m a l i g n i d a d 
del ar t is ta , que haquer ido signif icar que el c a r á c t e r de carde
n a l es indeleble] h a y u n capelo. Sin embargo, el p r inc ipe l leva 
t raje guerrero con manopla y mar t i nga l a . 

Existe t o d a v í a una medalla con la efigie de P í o I I I , con 
esta i n s c r i p c i ó n en el reverso: TENTANDA VÍA: Es preciso intentar 
el camino. Tres bastones de viaje se entrelazan den t ro una coro
na. Todas las explicaciones que de esta medalla se h a n dado, 
son misteriosas. Typo t io en sus Syrabola dioina PonHñcnm 
etc., 1603, 3 v o l . e n fo l . , d á algunos pormenores acerca de el la . 
Pretende que estos tres bastones [tres scipiones) son u n apoyo 
ofrecido por l a Sma. T r i n i d a d para recorrer los caminos_de 
l a v i d a , y asegura la corona eterna. Yar ios autores han v i s 
to esta medalla con l a efigie de Alejandro V I . 

L a Santa Sede estuvo vacante por espacio de doce d í a s . 
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£ $ 0 . J u l i o I I . tSOS. 

Ju l io 11, l lamado antes Ju l io de la E ó v e r e , n a c i ó en A l b i -
sola, cerca de Savona, en 15 de d ic iembre de 1443; siendo sus 
padres Rafael de la Rovere, hermano de Sixto I V y Teodora 
Manerola. 

E n 1471, s u t i o le n o m b r ó obispo de Carpentras, c r e á n d o l e 
en 15 de diciembre del propio a ñ o , cardenal p r e s b í t e r o de San 
Pedro in vineoli. Dicen que Ale jandro Y I h a b í a rogado á los 
cardenales que no nombrasen papa al cardenal de la E ó v e r e : 
s in embargo, apenas hub ie ron entrado en el c ó n c l a v e en n ú 
mero de t r e in ta y ocho, empezaron por declararse contra su 
colega el cardenal Jorge de Amboise , p r imer m i n i s t r o de 
F r an c i a , y acabaron por elegir a l cardenal de la Róve re , que 
t o m ó el nombre de Ju l io I I . F u é coronado en 26 de noviembre, 
y en 5 de diciembre t o m ó poses ión de San Juan de Le t ran . Es 
preciso notar a q u í , que Ju l io fué el p r imero que s e p a r ó la ce
remonia de la c o r o n a c i ó n de la toma de poses ión de San Juan 
de Le t r an . 

Para dar una idea del modo como se negociaba entonces 
cuando se sabia que el cónc l ave se r e u n í a para elegir u n papa, 
trasladaremos algunos hechos relat ivos á una mis iva que 
Maquiavelo r ec ib ió de la S e ñ o r í a de Florencia en el momento 
de fallecer P ío I I I . 

Habiendo sido enviado Maquiavelo en 24 de octubre de 1503, 
nadie sabia na tura lmente q u i é n seria papa, y el secretario 
florentino debia entregar sus credenciales al cardenal Soder i -
n i , hermano del gonfaloniero de Florencia . 

«Nico lá s , m a r c h a r á s prontamente á Roma , y e n t r e g a r á s 
nuestras credenciales á muchos cardenales á quienesse debe u n 
sincero respeto, como á R ú a n {cardenal d'Amboise], á Sain-Jorge 
[Rafael Riar io] , á San Severino (il/í/anes ] , y á San Pedro in 
vineoli ( Ju l i o de la R ó v e r e ) ; les v i s i t a r á s en nuestro nombre, 
y les d a r á s á conocer que estos ú l t i m o s d í a s , habiendo 
nombrado embajadores que iban á p a r t i r , se supo la muerte 

TOMO m . 7 
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del papa : que toda la c iudad la ha sentido profundamente^, y 
en su consecuencia , nuestros embajadores han recibido o r 
den de suspender su m a r c h a , que , s in embargo , no hemos 
podido menos de manifestar á los cardenales nuestro s e n t i 
miento y nuestro deseo de que se e l i ja u n nuevo pont í f ice , 
que corresponda á las necesidades de la crist iandad y de 
I t a l i a . 

« Que , sabiendo las buenas disposiciones que les animan, 

les ofrecemos cordialmente todos nuestros buenos oficios a l 

objeto. 
« A r r e g l a r á s t u lenguaje con cada uno de ellos s e g ú n te 

p a r e c e r á conveniente, y s e g ú n las instrucciones q u é r e c i b i r á s 
de nuestro r e v e r e n d í s i m o cardenal Soderini , con el cual con
fe renc ia rás antes de l lenar t u m i s i ó n . » 

L a pr imera carta de Maquiavelo no se encuentra. Por la se
gunda fechada en Roma, en 28 de octubre, anuncia que ha te
n ido una conferencia con el cardenal de Amboise, quien ha 
agradecido el test imonio de la a d h e s i ó n de la R e p ú b l i c a . 

En 1.° de noviembre, Maquiavelo escr ib ió : 
« Magníf icos s eño res : s a b r é i s como esta m a ñ a n a , con el au

x i l i o de la gracia d i v i n a , el cardenal de San Pedro in vincoli 
ha sido proclamado Papa. H á g a l e Dios u n pastor ú t i l á l a 
c r i s t i a n d a d ! » 

Posteriormente escr ib ió que esta c reac ión y p u b l i c a c i ó n 

fueron extraordinarias. 
« Este papa ha sido elegido en cónc lave abierto: marav i l lo 

sos parecen los votos que este cardenal se ha grangeado. Todas 
las facciones del cónc lave se han mancomunado para su elec
ción , y en su favor han escrito al cónc l ave los reyes de Espa
ñ a y de Francia . Los barones de diferentes partidos le han 
prestado su apoyo. Le han favorecido Sain-Jorge (Riario de 
Savona) y el duque de Valent inois (1). Se conoce que ha tenido 
m u y buenos amigos , y s e g ú n d i cen , es porque siempre ha 
sido buen amigo, y por consiguiente ha encontrado á estos bue
nos amigos, cuando les ha neces i tado .» 

(i) Lo cual prueba que este personaje no se hallaba ya bajo la cus
todia de la guardia córtese. 
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E n 2 de noviembre, los diez (1) enviaron á Maquiavelo nue
vas credenciales para el Papa Ju l io , y el 8 del propio mes, e l 
secretario florentino obtuvo de él una audiencia. Nico lás l e 

felicitó por su advenimiento, en nombre de la r e p ú b l i c a . Des
p u é s encontrando ocas ión de hablarle de los ataques que con
t r a la E o m a n í a medi taban los venecianos, hace sobre el p a r t i 
cular una ref lexión bastante s a t í r i c a : 

« S i los venecianos obtienen el t r i un fo por esta par te , y a 
no se t r a t a r á de la l iber tad de Florencia, y entonces el papa 
se rá el capellán de los venec ianos .» 

T a m b i é n al duque de Valent inois le atacaban en el corazón 
de sus Estados. Maquiavelo cuenta que habiendo hablado so-
t r e el par t icu lar a l cardenal de Amboise , és te r e s p o n d i ó : 
hasta a q u í . Dios no ha dejado impune cr imen a lguno: y ahora 
quiere castigar á este duque (2). 

Ju l i o nada de sus proyectos decia. Maquiavelo intentaba 
penetrar las disposiciones del Papa y de los cardenales i n f l u 
yentes en lo relat ivo á Valen t ino is , resto i m p u r o del ú l t i m o 
pontificado. Sagazmente conoció Maquiavelo que el Papa no 
estimaba a l duque, pero que t e m í a faltarle á la palabra. Todos 
estaban de acuerdo en cuanto á l a necesidad de echarle deEo-
m a : todos deseaban que se embarcase en Ostia y que su r edu
cido e jé rc i to , siempre exigente é indiscipl inado, se marchase 

á S in igag l i a . 

Una carta del 14 de noviembre contiene algunos pormeno
res acerca el contagio que se desarrollaba en Roma, en el mo
mento mismo de la e lección. L a permanencia en aquella c i u 
dad se h a b í a hecho pel igrosa , porque la^falta de pol ic ía y el 
descuido del gobierno, p e r m i t í a n l a p r o p a g a c i ó n de este azote. 

(1) Magistratura de Florencia que gobernaba el Estado , bajo la di
rección del gonfaloniero Soderini que se habia hecho señor de ella por el 
estilo de los Mediéis, que mas larde, con buenas palabras, usurparon 
toda la autoridad. 

(2) E l cardenal tenia razón ; pero los crímenes de este duque, unos 
eran bajos y VIles y no sallan del recinto de un pueblo ó de un castillo, 
que lepertenecian, y por lo mismo quedaban impunes ; y otros eran 
crímenes elevados, altivos, insolentes, peste pública, que cometía baio 

v?1"0^1011 de,una Potencia extranjera. En los primeros solo un cul
pable había; en los restantes, dos. 
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Sin embargo, n i n g ú n deseo mostraba el secretario de regre
sar á Florencia. E n otra carta habla del contagio en u n tono 
indiferente y casi j o v i a l . « L a pests, dice, cumple t a m b i é n con 
su deber, y s i n c o n s i d e r a c i ó n a lguna á l o s cardenales; a l l í se 
instala donde mas á sus anchas se encuentra; per o en cambio 
nadie hace de ella g ran caso .» 

Acabamos de d a r á conocer á César . Arrojado de Roma por 
el gobierno pontif icio, y n e g á n d o s e los toscanos á concederle 
u n saWo conducto, l l egó hasta el extremo de dec i r a l floren
t i n o : «Me e n t e n d e r é con los venecianos, mis enemigos , y 
hasta, si me apuran, con el mismo diablo. I r é á Pisa con todo el 
dinero, las tropas y los amigos que me quedan, y os h a r é todo 
el d a ñ o que p u e d a . » 

No tardaron en reconocer el talento de Ju l io , pues logró 
deshacerse de Valent inois , que no pa rec ió mas en Eoma. Mas 
tarde , refugiado en Francia, perec ió miserablemente en el s i 
t io de una c i u d a d , cuyo a s a l t ó s e le habia encargado. 

E n todas partes se aguardaban con impaciente curiosidad 

los primeros pasos de Ju l io . 
Por medio de cartas circulares habia noticiado á todos los 

soberanos su exa l t a c ión al solio pontif icio y el deseo que le 
animaba de abatir el poder ío tu rco , r o g á n d o l e s que para con
segui r lo concluyesen la paz entre ellos. 

A l mismo t i e m p o , y s iguiendo el ejemplo de Ale j a n d r ó V I , 
que habia permit ido á M a n u e l , r ey de P o r t u g a l , casarse s u 
cesivamente con las dos hermanas; en 26 de diciembre de 
1503, concedió á Enr ique V I H , rey de I n g l a t e r r a , que á l a 
s a z ó n tenia diez y ocho años , la dispensa necesaria para con
traer ma t r imon io con Cata l ina , que tenia 23 , h i j a de Fernan
do y de I sabe l , y v iuda de A r t u r o , hermano m a y o r de dicho 
monarca. No habia tenido hijos de A r t u r o que se habia casado 
con ella á l o s 15 a ñ o s , y á q u i e n especialmente por su endeble 
s a l u d , solo habia vis to en medio de su corte : c i r c u n s t a n 
cias que se hallaban plenamente probadas en el i n f o r m e r e 
mi t i do á Jul io , sobre esta c u e s t i ó n . 

Ju l i o continuaba en el t rono con el proyecto firme é i m 
mutab le de recuperar las posesiones pertenecientes á l a I g l e -
Eia. A s i que , en 1504, a n u n c i ó á Loredano , d u x de Venecia, 
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que l a E e p ú b l i c a deb ía r e s t i t u i r á la Santa Sede, E í m i n í , 
Faenza y otras comarcas . usurpadas d e s p u é s de la muerte de 
Alejandro V I . Este ú l t i m o papa h a b í a dado á su sobrino César 
una parte de la R o m a n í a : és te p r o m e t í a mandar á sus caste
llanos que devolviesen las fortalezas de aquella p r o v i n c i a , pe
ro los venecianos t e n í a n t a m b i é n que hacer otras rest i tucio
nes en las fronteras del mismo p a í s . 

Ju l io c r e y ó conveniente levantar el destierro á los Colon-
na , r e s t i t u y é n d o l e s sus t ierras usurpadas por Ale jandro . 
D e s p u é s casó á L u c r e c i a , b i j a de L u c b i n a , su he rmana , con 
A n t o n i o Colonna , e n t r e g á n d o l e en dote , el señor ío de l a v i 
l l a de Frascati . 

F ina lmente , For l í , á pesar de las i n t r i gas de Valen t ino i s , 
fué devuelta a l p osesor l e g í t i m o . Ju l io no cesó d e s p u é s de r e 
clamar á los v enecianos E í m i n i y Ravena; á los B a g l í o n i , 
Pe rug ia , y á los B e n t i v o g l i o , Bolonia. 

Entre tanto , v i e n d o Enr ique "VIII que su t í o paterno, E n 
r ique V I , era honrado como santo por los ingleses , pedia á 
Ju l io el permiso para trasladar el cuerpo de este p r í n c i p e , 
de la t u m b a po co decorosa que ocupaba , gracias á los e n v i 
diosos de sus v i r t u d e s , á la sepultura regia de Westminster , 
y que luego fuese canonizado. Ju l io accedió gustoso á la p r i 
mera demanda , y en cuanto á l a segunda, d i r i g i d a y a á I n o 
cencio V I I I y á Alejandro V I , o r d e n ó el Papa al arzobispo de 
Cantorbery y á tres obispos mas, que tomasen los informes au
t é n t i c o s acerca las v i r tudes y mi lagros de aquel p r í n c i p e sier
vo de Dios. 

Habiendo ca ído enfermo L u i s X I I , y curado d e s p u é s con 
circunstancias que h a b í a n acrecentado la devoc ión de lós 
franceses, m a n d ó J u l i o que se hiciesen solemnes procesiones 
en aque l re ino, para dar gracias á Dios por haber conservado 
á u n p r í n c i p e t a n bueno. 

Por una c o n s t i t u c i ó n , publ icada en 14 de enero de 1505, el 
Papa a n u l ó la e l ecc ión u l t e r io r de todo pont í f ice , aunque h u 
biese sido coronado y reconocido por todas las naciones, s i 
en ella hubiese mediado s i m o n í a . M a n d ó deponer á los carde
nales culpables de este cr imen , confiriendo á los" que no lo 
hubiesen comet ido , la facultad de convocar u n concilio gene-
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r a l , solicitando el apoyo de los p r í n c i p e s seculares contra t o 
do pont í f ice elejido de esta manera. Michaud , en l a Biografía 
universal ( X X , p á g \ 117) , califica este hecho del modo s i 
gu ien te : « Ju l io a n d ó sol íc i to en satisfacer las exigencias de 
su nueva d i g n i d a d , publicando una bula que anulaba toda 
elección sucesiva del papa , en la cual hubiese in te rvenido 
pandil laje y s i m o n í a , haciendo tanto menos reparo en p o 
ner u n freno á la a m b i c i ó n de sus sucesores, cuanto no podia 
temer sus efectos para s í . » 

Llegamos á uno de los trabajos mas bellos que pueda e m 
prender u n papa. Considerando Ju l io que la bas í l i ca de San 
Pedro se desmoronaba de puro v i e j a , conc ib ió en su vasto 
e s p í r i t u la idea de const ru i r u n templo d igno del p r í n c i p e de 
los Após to les . A él cabe, pues , la g lo r i a de haber puesto l a 
p r imera piedra de una de las mas bellas obras del mundo . 
A d o p t ó los d i seños de Láza ro Bramante, que tuvo por suceso
res en la d i recc ión de los edificios a l padre Jocundo de V e r o -
n a , á Rafael de U r b i n o , Ju l io de San Galo , M i g u e l A n g e l 
B u o n a r r o t t i , Santiago Barozzi da V i g n o l a , Jaime della Porta , 
Carlos Maderno , Lorenzo B e r n i n i , Domingo y Carlos Fonta
n a ; nombres gratos para las artes y sobre todo para l a 
ciencia a r q u i t e c t ó n i c a . 

E l precio de este templo , dice Novaes en u n a nota ( 1 ) , as
c e n d í a , hasta 1694, á la suma de cuarenta y seis mil lones de 
escudos romanos (cada escudo son 5 francos 35 c é n t i m o s ) . E n 
esta suma no e s t á n comprendidos los gastos de los modelos, de 
las paredes demolidas, de la l i n t e rna hecha en t iempo de U r 
bano V I H , de los honorarios de los empleados , n i el precio 
de los ornamentos del altar, 

Francia v i v í a entonces en paz con la Santa Sede: sol ic i tó 
y obtuvo pr iv i leg ios para los m í n i m o s , fundados en Roma por 
Carlos V I I I , ó r d e n solemnemente aprobada por los pont í f ices 
S ix to I V , Inocencio V I I I y Ale jandro V I . 

L a Santa Sede recuperaba todo lo usurpado por César Bor-
g i a ; pero las reclamaciones presentadas á los B a g l i o n i , t i r a 
nos de P e r u g i a , y á los B e n t i v o g l i o , s eño re s de Bolonia , á 
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pesar de algunas apariencias de buen é x i t o , no haMan dado 
los frutos que de ellas esperaba el impaciente deseo de J u 
l i o I I . E n t o n c e s | d e j ó en Roma, como legado, al cardenal obis
po de Frascati , y m a r c b ó , a l frente de u n e jé rc i to , contra Peru-
g i a . Apenas supieron los B a g l i o n i l a l legada de Ju l io , cuando 
b u y e r o n : entonces a v a n z ó h á c i a B o l o n i a , y los Ben t ivog l io 
n i n g u n a resistencia b ic ieron ; y el Papa e n t r ó en esta c iudad 
el d ia 10 de noviembre de 1506, pasando por debajo de trece 
arcos t r iunfales . A. nadie se enca rce ló , n i á nadie costó 4a v i 
da este t r i un fo . 

Ofrece a l g ú n i n t e r é s l a r e l a c i ó n de esta c a m p a ñ a , becba 
por Maquiave lo , embajador de Florencia cerca de J u l i o , y 
tes t igo ocular de este becbo de armas. 

«El papa , seguro y a del consentimiento de Francia y de 
Venec ia , se babia puesto inmediatamente en camino ( 1 ) . 
Maquiavelo se e n c o n t r ó en Civ i t a Castellana el 28 de agosto. 
Ju l io d ió le audiencia delante del cardenal Soderini . E l secre
ta r io d i r i g i ó en seguida á Su Santidad u n discurso, en el cual 
explicaba las bases de sus instrucciones. Extendiólas u n poco, 
a ñ a d i e n d o que la E e p ú b l i c a ver la con agrado la conf i rmac ión 
del apoyo de Francia, y que aplaudi r la el e s p í r i t u consecuen
te y determinado de Su Santidad en esta circunstancia. C r e y ó 
ú t i l luego bacer la lectura de las instrucciones mismas de 
verbo ad verbum. E l Papa e scucbó e l discurso y las i n s t r u c c i o 
nes con profunda a t e n c i ó n , y concluida su lectura di jo : que 
en su concepto sus s e ñ o r í a s recelaban tres cosas : 1.a que no 
quedase asegurado el apoyo de Franc ia ; 2.a que la Santa Se
de obrase en este asunto con poca e n e r g í a ; 3.a que se acabase 
con ponerse de acuerdo con B e n t i v o g l i o , de j ándo le en B o l o 
n i a , ó de j ándo le entrar otra vez en esta ciudad , si de ella se 
le desalojase. 

«Al p r imer temor con t e s tó el Papa que el mejor modo de 
dar á conocer la vo lun tad del r ey L u i s X I I , era e n s e ñ a n d o su 
propia firma ; que para é l , Ju l io , era suficiente g a r a n t í a . 
L l a m ó entonces á m o n s e ñ o r de A i x , á quien i n v i t ó á que m a 
nifestase la comis ión que de Francia llevaba. Este e n s e ñ ó a l 

(l) Maquiavelo, su genio y sus errores, tom. I , pág. 148. 
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embajador florentino la propia firma del r e y , y l e y ó dos a r t í 
culos concernientes á Bolonia . Sa Majestad estrechaba a l Pa 
pa á que verificase esta exped i c ión presto, presto, p r o m e t i é n d o 
le de cuatrocientas á quinientas lanzas , capitaneadas por el 
esforzado caballero m o n s e ñ o r de Alegre y por el m a r q u é s de 
M á n t u a . 

« R e l a t i v a m e n t e al segundo recelo, ma l se podia t acba r -
le de falto de e n e r g í a , cuando se p o n í a en c a m i n o , y no 
c re í a poder obrar con mas ardor cuando él en persona se iba 
á Bolonia. 

«A.1 tercer temor c o n t e s t ó que no de j a r í a á Juan B e n t i v o -
g l i o en esta c i u d a d , n i B e n t i v o g l í o seria tan loco que queda
se en ella como u n simple p a r t i c u l a r ; que las cosas serian 
arregladas por el gobierno p o n t i f i c i o , de manera que mosen 
Juan no pisase aquella c iudad durante la v ida del Papa ac
t u a l , y que Jul io I I ignoraba lo que sobre el pa r t i cu la r deter
m i n a r í a n sus s u c e s o r e s . » 

Por la t a rde , h a b i é n d o s e Maquiavelo hecho encontradizo 
con Su Santidad , que iba á ver la fortaleza de Crvita Caste
l lana , como cosa p e r e g r i n a , r ep i t i ó l e palabra por palabra 
cuanto por la m a ñ a n a le h a b í a dicho. 

En 13 de setiembre, el Papa e n t r ó como en t r iun fo en Peru-
g í a ; « pero las tropas de B a g l í o n i son mas aguerridas que las 
del Papa, que se ha l l a as í , dice Maquiave lo , á merced del se
ñ o r á quien acaba de qu i t a r sus posesiones. » 

«El Papa c o n t i n ú a su camino : va á san Marino (1) y de a l l í , 
á Cesena. A n u n c í a s e en esta ciudad que el emperador e n v í a a l 

(1) Esta república, cuya administración es tan sabia, ha tenido 
constantemente la.suerte y la habilidad de hacer respetar su indepen
dencia hasta en nuestros dias. Cuando el ejército austríaco que avanza
ba contra Nápoles en 1820, debió atravesar una parte del territorio de 
San Marino , el general hizo pedir oficialmente el permiso para verifi
carlo. En i824 algunos intrigantes subalternos hicieron temer, sin du
da equivocadamente, que una potencia vecina queria atentar contra 
una independencia hasta entonces respetada. Esta circunstancia me dio 
ocasión de prestar algunos servicios á la república , y me ha dirigido 
una patente que me declara inscrito en el libro de oro, habiendo reci
bido este testimonio de benevolencia con suma satisfacción y sincera 
gratitud. Creo que soy actualmente el único francés honrado con el titu
lo de patricio de Son Marino. 
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Papa dos embajadores; el cardenal obispo de Br i sen (Melclior 
Cops, creado cardenal por Alejandro V I en 1503 ) y el m a r q u é s 
de Brandeburgo , uno d é l o s ascendientes del actual r ey de 
Prusia. 

«Alg-unos embajadores boloneses,llegados en este i n t é r v a -
lo , son admi t idos á la presencia del Papa. Le besan los pies, 
y se r e t i r an sin d i r i g i r l e una palabra. A la m a ñ a n a s iguiente , 
en u n l a rgo discurso , in ten ta ron hacerle mella p i n t á n d o l e e l 
cuadro de su an t igua y absoluta dependencia de la Santa Se
de ; c i taron los tratados becbos por la ciudad con varios p o n 
tífices y confirmados por el mismo J u l i o ; ensalzaron la c o n 
ducta po l í t i ca de sus ciudadanos , sus sentimientos religiosos 
y su s u m i s i ó n á las leyes. E l Papa c o n t e s t ó , que s i este p u e 
blo se hal laba sometido a l Estado de la I g l e s i a , no hacia mas 
que c u m p l i r con su deber , porque t a l era su ob l i gac i ó n , y 
porque la Santa Sede era t a n buen soberano como fiel vasallo 
p o d í a ser el pueblo. Su Santidad venia en persona á l ib ra r le 
de los t i ranos ; y que por lo tocante á los tratados , el Papa no 
e x a m i n a r í a lo que otros papas h a b í a n hecho , porque él y los 
d e m á s sumos pon t í f i ces no h a b í a n podido obrar de otra mane
ra ; que la necesidad y no la vo lun t ad h a b í a n decidido las 
confirmaciones obtenidas; que h a b í a l legado la ocas ión de 
revisar los t ra tados , y que le p a r e c í a inexcusable delante de 
Dios cua lqu ie ra negl igencia en este nuevo e x á m e n ; que por 
esto h a b í a part ido ; que deseaba l a felicidad de Bolonia, y que 
por consiguiente e n t r a r í a en persona en la c i udad ; que si las 
actuales leyes eran de su agrado , las c o n f i r m a r í a ; y sino lo 
eran , las c a m b i a r í a ; y que para logra r lo , aun por medio de 
las armas , si los medios pacíficos no bastaban , l levaba c o n 
sigo fuerzas capaces, no solo de hacer temblar á Bolonia, sino 
á la I t a l i a e n t e r a . » 

Por este extracto de las correspondencias de Maquiavelo, 
hemos querido dar á conocerla e n e r g í a que dominaba en la 
po l í t i c a de Ju l io I I . A Francia debió todas las ventajas obteni 
das en esta guerra . 

Desde entonces , Bolonia, exceptuando los t iempos de l a 
breve existencia de la Cisalpina y del reino de I t a l i a , ha reco
nocido siempre la s u p r e m a c í a de los papas. 
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A pr inc ip ios del s iguiente a ñ o , el p o n t i ñ c e e n t r ó otra vez 
en R o m a , é hizo una 'promocion de cardenales, entre los cua 
les se contaba a l cé lebre J i m é n e z , que fué la rgo t iempo pr imer 
min i s t ro de E s p a ñ a , y que supo adqu i r i r justamente la repu
t a c i ó n de uno de los mejores po l í t i cos de su t iempo. 

E l cardenal Ca rva ja l , legado p o n t i f i c i o , t u v o la suerte de 
hacer que el emperador Max imi l i ano y el r ey de Francia firma
sen la paz. A la sazón los venecianos hablan invadido á Tries
te y a l condado de Gorice, y el Padre Santo no habla podido 
obtener las restituciones que sol ici taba ; asi no vac i l ó en dar 
su a d h e s i ó n al tratado;de Cambray , c u y o objeto era abat ir el 
o rgu l l o deVenecia. 

E n este t ra tado, q u e ' a p r o b ó el r ey de E s p a ñ a , se compro
m e t i ó Ju l io á ¡ fu lminar u n entredicho sobre Venecia y sus 
posesiones: esta e x c o m u n i ó n fué dada á impulsos de tres 
de los mas poderosos principes de Europa , el emperador y los 
reyes de Francia y de E s p a ñ a ; lo cual prueba , una vez mas, 
que esta medida t a n calumniada , formaba parte de la jurispru
dencia contemporánea. 

Los venecianos ,fá pesar de l a bu la de P ió I I , que p r o h i b í a 
esta especie de resistencia, apelaron de ella a l fu turo conci l io: 
el Papa condenó esta ape l ac ión por u n edicto de 1509 , a ñ a • 
diendo á él varias censuras m u y graves. 

L a batalla de A g n a d e l , ganada por los franceses , y en la 
cual los venecianos perdieron ocho m i l hombres de sus m e j o 
res tropas, ob l igó á l a R e p ú b l i c a á rec ib i r la paz y r e s t i t u i r 
Brescia, Bé rgamo^ Comoy Cremona, y á pedir p e r d ó n a l Padre 
San to , p r o m e t i é n d o l e la r e s t i t u c i ó n de las t i e r ras usurpadas, 
y muchas concesiones ú t i l e s á la d i sc ip l ina ec l e s i á s t i ca y a l 
mantenimiento de la autor idad pont i f ic ia . 

E n 1510 , l legaron á Roma los embajadores deVenecia e n 
cargados de esta r e p a r a c i ó n . E l Papa , sentado en su t rono en 
e l umbra l de la bas í l i ca Vaticana , p r o n u n c i ó la a b s o l u c i ó n de 
las penas en que h a b í a n i n c u r r i d o , i m p o n i e n d o por p e n i 
tencia el v is i tar las siete iglesias. Observóse que Ju l io no quiso 
que los embajadores recibiesen el l i jero golpe de v a r i l l a que 
reciben ordinariamente los que son absueltos de censuras ó de 
e x c o m u n i ó n . 
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E l Papa dec l a ró luego que, para mostrarse u n verdadero 
padre c o m ú n de los fieles, se re t i raba de la l i g a de Cambray: 
esta vez eran las potencias seculares las que p e r s i s t í a n en la 
a p l i c a c i ó n de las penas e c l e s i á s t i c a s , y la potencia e sp i r i tua l 
se a b s t e n í a de prolongarlas. 

Pero estas armas no estaban destinadas á dormir; los france
ses q u e r í a n que el Papa quedase en la l i g a de C a m b r a y , y a l 
propio t iempo q u e r í a n protejer a l duque de Fe r r a r a , feudata
r i o de la Santa Sede, que se negaba á r e s t i t u i r a l Papa las sa
l inas de Comacb ío . U n e jé rc i to de L u i s X I I protej ia la res is 
tencia de este duque. Ju l io e x c o m u l g ó á los comandantes de 
este e j é r c i t o , naciendo de esta p r imera discordia funestos 
acontecimientos. 

Para apoyar las censuras con su presencia, Ju l io m a r c b ó á 
Bolonia. 

Varios cardenales franceses y e s p a ñ o l e s , d ignos de toda 
c o n s i d e r a c i ó n , no a p r o b á b a n l a conducta del Papa. Ent re ellos 
se d i s t i n g u í a n Carva ja l , Gu i l l e rmo Brissonet , Francisco de 
B o r g i a , Renaud de Br ié y Federico de San Severino. Es p r e 
ciso t a m b i é n adver t i r que manifestaron su opos ic ión en t é r 
minos q u i z á no del todo moderados. 

L u i s X I I , mostraba t a m b i é n una i n t e n c i ó n bastante m a r 
cada de cercenar parte de la au tor idad pont i f ic ia . C o n s u l t ó á 
su clero en Orleans y en T o u r s , y ambos cleros tomaron de
cisiones poco favorables á los derecbos del Papa. Este c r e y ó á 
p r o p ó s i t o atraer á su par t ido a l r ey ca tó l ico Fernando V . 
L u i s X I I , muertolCarlos V I I I , no babia prestado el j u ramen to 
de bomenaje por el reino de Ñ á p e l e s que pose ía , y babia ena
jenado mucbos derecbos de este reino s in el consentimiento 
y basta en presencia de los agentes del Papa, que terminante
mente lo p rob ib ian . Ju l io , usando de su an t iguo derecbo, de* 
c la ró que las s eño r í a s de Nápoles y de Gaeta babian vue l to á 
l a Santa Sede, y las d ió á Fernando, bajo las condiciones co
nocidas, anulando as í los pactos ext ipulados entre el Pon t í f i ce 
y el r ey c r i s t i a n í s i m o . 

E l Papa continuaba personalmente u n a guer ra act iva en 
los alrededores de'JFerrara, y d e s p u é s de una derrota , se r e 
t i r ó á Bo lon ia , corriendo a l l í el riesgo de caer en manos del 
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mariscal de Chaumont , comandante del e jé rc i to f r ancés . Si 
el ma l t iempo no hubiese suspendido el viaje de Ju l io , hubiera 
caido sin duda prisionero de Bayardo. E n el n ú m e r o d é l a s 
felicidades que Dios o t o r g ó al caballero sin miedo y sin tacha, 
a ñ a d a m o s la de haberle fracasado esta empresa, pues b u -
Mera sido u n hecho de guerra m u y deplorable para Bay ardo, 
sobre todo s i l a pas ión de aquellos tiempos desgraciados no le 
hubiese dejado l a l iber tad de seguir los sentimientos gene
rosos que , s in duda, le h a b r í a n animado á la vista de t an au
gusto prisionero; indudablemente la severidad de las leyes 
mi l i t a res hubiera encadenado a l crist iano y e m p a ñ a d o q u i z á 
algunas p á g i n a s de una v ida t an bella, t an d i g n a de a d m i r a 
c i ó n y respeto delante la r e l i g i ó n y los hombres. Lo cierto es 
que Bayardo no hubiera podido decir á su espada lo que la 
dijo d e s p u é s de haber armado caballero á Francisco I : « ¡ D i 
chosa m i l veces, espada mia^ que h a b é i s dado la ó rden de ca
b a l l e r í a á t a n vi r tuoso y potente monarca! Cierto , m i buena 
espada, seré is como venerable re l iqu ia m u y bien guardada y 
sobre todas las d e m á s honrada , y solo os l l e v a r é cuando pelee 
contra tu rcos , sarracenos ó moros .» 

Haremos a q u í m e n c i ó n de u n pacto memorable hecho por 
Ju l io . D e s p u é s de tantos a ñ o s , las casas de Colonna y de O r -
s i n l , v i v í a n en u n estado de d e s c o n ñ a n z a , de discordia y 
hasta de od io , que h a b í a dado en que pensar á varios p o n 
tíf ices. Duran te el reinado de Ju l io , estas dos casas i lustres 
se j u r a r o n una paz p e r p é t u a por escritura firmada en el Ca 
p i to l io , en 27 de agosto de 1511, y el Pont í f i ce , en memoria de 
t a n dichoso acontec imiento , hizo a c u ñ a r una medal la , en 
cuyo exergo se leen estas dos palabras t a n honrosas para es
tos p r í n c i p e s poderosos : PAXEOMANA (1). 

A l mismo t iempo , los cardenales c i smá t i cos convocaron 
u n conc i l i ábu lo en Pisa. Al l í formularon varias acusaciones 
capitales contra el Pon t í f i ce , y entre otras , la de haber s u b i 
do al sólio pontif icio por v í a s no convenientes , para fomen
tar discordias entre los p r í n c i p e s cristianos ; y a d e m á s que 

(i] Desgraciadamente, á fines de este reinado , no podremos des-
fribir esta medalla , cuyo cuño se ha perdido, sin duda á consecuencia 
ttenueyas disensiones entre ambas familias. 
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el Pont í f ice no cuidaba de ejecutar el decreto del concilio de 
Constanza, que ordenaba reun i r u n concil io cada diez a ñ o s . 
A esto se podia contestar que el decreto en c u e s t i ó n h a b í a 
sido descuidado por los antecesores de J u l i o , porque la expe
riencia patentizaba ios d e s ó r d e n e s que causaba á la Iglesia 
la frecuencia de los concilios, atendidos los pocos obispos que 
en ellos se presentaban, y á que esta clase de asambleas ser
v í a n de pretexto á las personas revoltosas para reclamar i n s 
t i tuciones nuevas y frecuentemente desastrosas. 

"Verdad es que no pocos autores han acusado á Ju l io de 
haber obtenido el pontificado por medio de d á d i v a s , p r o m e 
sas , ruegos y amenazas; o p i n i ó n prohi jada por la b i o g r a f í a 
u n i v e r s a l ; pero Novaos , c i ta al padre Oldo in i que en sus 
a p é n d i c e s á C h a c ó n , ( t o m . I I I , p á g . 143) sostiene que seme
jan te a c u s a c i ó n es de todo punto calumniosa. Jul io , dice, era 
dadivoso, l ibera l y m u y amante de la verdad ; celoso defen
sor de la l i be r t ad ec les iás t ica y de la d i g n i d a d pontif icia : h é 
a q u í con que derechos s u b i ó a l pontificado. Durante su re ina
do, no hubiera sido tan enemigo de la s i m o n í a , s i á ella h u 
biera debido su e l evac ión . 

H a b í a s e pronunciado entredicho fo rmal contra l a c iudad 
de Pisa, E l pueblo r e c h a z ó á los cardenales que sobre el la h a 
b í a n a t r a í d o t a m a ñ a desgracia, y entonces t ras ladaron su. 
congreso á Mi lán . Mas h a b i é n d o l e s el clero cerrado e s p o n t á 
neamente las puertas de los templos sagrados , v i é r o n s e p r e 
cisados á marcharse á L i o n , que no t a r d ó en recibir u n a sen
tencia de entredicho. 

Ju l io no se dejó abatir por las amenazas del c o n c i l i á b u l o 
de Pisa , el cual , en sus mejores t iempos, fué segunda ed ic ión 
del c o n c i l i á b u l o de Basilea, y del de Lausana en e l ú l t i m e 
p e r í o d o de su d e g r a d a c i ó n . 

Este pont í f ice esforzado , puso nuevo ó rden en sus tropas^ 
medio indispensable á l a sazón , y con el cual debe convenir 
el e s p í r i t u mas severo. L l a m ó á sí á sus aliados , y se m a n t u 
vo en el alto grado de pode r ío á donde h a b í a elevado, desd? 
a l g ú n t iempo, l a autor idad de los pont í f ices soberanos. 

Despreciando los peligros , fué á reunirse con sus tropas^ 
a c o m p a ñ a d o ú n i c a m e n t e de tres cardenales, y t uvo el valor 
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de s i t iar á M i r á n d o l a . Durante el cerco, habitaba en l a caba
na de u n aldeano, expuesta al fuego d e j a a r t i l l e r í a de la pla
za. E n l o m a s rigoroso del i nv ie rno , ( cuento r á p i d a m e n t e los 
liecbos , sin entrar en discusiones), s in arredrarle el peso de 
sus setenta a ñ o s , n i las graves dolencias que le aquejaban, 
n i l a n i e v e , n i la escarcha , corria dia y noche para v i s i t a r 
los puestos, activar las operaciones y envalentonar á los s o l 
dados ; mientras sus familiares caian no pocas veces á su 
lado. En ñ n , la c iudad , perdida toda esperanza de socorro, 
se r i n d i ó ; y el Papa e n t r ó victorioso por l a brecha, como u n 
guerrero de veinte a ñ o s . 

F ina lmen te , prevalecieron en el á n i m o de Ju l io sent imien
tos mas pontif icios , por consejo del piadoso cardenal del Mon
te ¡ j e l sacro c o l e g i o ' d e t e r m i n ó que se opondr í a concilio á 
conci l io , como h a b í a hecho Eugenio I V contra los padres de 
B a s í l e a , y por b u l a d o 18 de j u l i o de 1511 fué convocado e l 
déc imo noveno conci l io gene ra l , para el 19 de a b r i l de 1512, 
en el palacio de san Juan de Let ran ; pero no pudo verificarse 
hasta el dia 3 de mayo , porque los franceses h a b í a n t o 
mado en e l mes de ab r i l las ciudades deFaenza , I m o l a y 
F o r l i , y porque se d e s c u b r i ó una consp i r ac ión para arrojar al 
Papa de Eoma. 

E l Sumo Pont í f ice p r e s i d í a las tareas de este concil io, que 
no fué te rminado hasta 1517 por León X : al mismo t iempo se 
firmaba una l i g a con el emperador, el r ey catól ico y el de I n 
glaterra , contra L u í s X I I . Este ú l t i m o fué excomulgado, á pe
t i c ión de los aliados , en 1512. Pero y a se h a c í a s en t i r l a p r o x i 
m i d a d de la muer te , y el Papa suf r ía una enfermedad i n c u r a 
ble. En 17 de agosto c a y ó enfermo de tanta gravedad que 
durante muchas horas sus p rop íos criados le creyeron privado 
de la v ida . E l r u m o r de su muer te cor r ió con tan ta rapidez, 
que algunos cardenales del bando opuesto entraron en Roma. 
Varios sediciosos, acaudillados por PompeyoColonna, excitaban 
el pueblo á que pidiese su an t igua l iber tad , es decir , s e g ú n 
el estado de los negocios, nuevos desastres para Roma, Ju l io 
volvió en s í , gracias á u n a l b é r c h i g o que le a d m i n i s t r ó el m é 
dico Scipion Lance l lo t t i . Hizo l lamar inmediatamente á todos 
los cardenales; p e r d o n ó el ul t raje q u e , haciendo matar a l 
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cardenal A l i d o s i , le h a b í a infer ido el duque de Urb ino , so 
br ino suyo. Pero, dice Novaes , imprudente adulador en este 
pasaje: — e l t iempo no p e r m i t í a recorrer á las formalidades del 
derecho (1). Ju l io d e c l a r ó á los cardenales que á ellos tocaba, 
y no á los padres del concilio , darle u n sucesor : que p o d í a n 
conceder el derecho de sufragio á los cardenales ausentes; pero 
no á los c i s m á t i c o s ( a s í designaba á los jefes del concilio de 
Pisa); y a ñ a d i ó : « Como Ju l io de la Rovere, í/oles perdono con 
toda la sinceridad de m i corazón ; mas como Ju l io , jefe de l a 
I g l e s i a , nos debemos vengar su derecho, y nos les excluimos 
de la e l e c c i ó n . » T r a t ó en seguida de establecer l a manera de 
elegir á su sucesor ; conf i rmó la c o n s t i t u c i ó n mas ar r iba men
cionada , y que inval idaba toda e lecc ión s i m o n í a c a , aunque 
hubiese habido c o r o n a c i ó n y reconocimiento oficial de parte 
de las naciones, y c o n t i n u ó sus ocupaciones ordinarias ; mas 
con á n i m o déb i l y vacilante salud. Ju l io m u r i ó en 21 de f e 
brero de 1513, d e s p u é s de haber gobernado por espacio de 
nueve a ñ o s , tres meses y veinte d ías . 

H a b í a recibido los sacramentos con muestras de la mas pro
funda p iedad , y arreglado las ceremonias de los funerales, de 
las cuales d e s t e r r ó todo pomposo aparato. F u é enterrado p r i 
meramente en el Yat icano , al lado de la t umba de Sixto I V , 
su tío , desde donde fué trasladado á u n m a g n í f i c o mausoleo 
en San Pedro in vincoli, obra admirable de M i g u e l A n g e l . 

Algunos autores pretenden que esta t umba es u n cenota-
fio, y que Ju l io fué enterrado en los s u b t e r r á n e o s de San Pe
dro. Los escritores que describen, los monumentos de esta b a 
s í l ica anuncian que en ella descansa Ju l io . A d e m á s , nadie 
i g n o r a que encima de esta t u m b a de J u l i o , en San Pedro in 
vincoli, se v é la e s t á t u a de Moisés , la mas bella obra de escul
t u r a moderna, y de l a cual hablaremos detalladamente. 

L a g l o r i a de Ju l io h a b í a l legado á su apogeo: h a b í a l l e n a 
do la I t a l i a , la Europa entera con s u n o m b r a d í a ; y á sus p lan
tas ve ía postrados á sus mas poderosos enemigos. 

E l cardenal d e L u x e m b u r g o , uno de los primeros que h a b í a n 
abandonado las banderas de la r e v o l u c i ó n , pedia la paz en 

(1) Novaes, V I , 158. 
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nombre de Lu i s X I I . La reina Ana, que temblaba al solo nom
bre de c i sma, y el duque de Va lo i s , d e s p u é s Francisco I , es-
cr ib ian al Papa en los t é r m i n o s de la mas piadosa s u m i s i ó n . 
Pero el l ú g u b r e e spec t ácu lo de la tumba , dice No vaes (1), der
ramaba sus negros colores sobre cuantos objetos babian a g i 
tado la v ida de este pont í f ice : en sus ú l t i m o s momentos decia: 
«[Oja lá no b u b i é s e m o s sido papa n u n c a , ó al menos , b u b i é -
semos podido convert i r todas las armas de la r e l i g i ó n contra 
los enemigos de la Santa Sede!» En este ú l t i m o voto de arre
pent imiento bay t o d a v í a valor, pero mezclado con su p a s i ó n 
por la g lo r i a m i l i t a r . 

Ju l io tenia una fuerza irresist ible en la advers idad, era 
implacable contra los rebeldes, y no suf r í a u l t r a j e a lguno. 
Por otra parte era l ibera l , c o r t é s , fiel á sus promesas, m a g n í 
fico, constante, defensor inexpugnable de la l i be r t ad ec les iás
t i ca y de la d i g n i d a d pont i f ic ia . 

Su memoria ba sido atacada por varios escritores , entre 
los cuales se d is t ingue por su in jus ta v i ru lenc ia , Pedro Soave 
en su detestable b i s t o r í a del concilio de Trente. 

Novaes bace a q u í algunas reflexiones sobre el c a r á c t e r 
aventurero de Ju l io . ¿ F u é ó no el p r imer papa guerrero? San 
L e ó n I I I , d e s p u é s de baber consagrado á Carlomagno, bizo u n 
t ratado con él para arrojar de I t a l i a á los lombardos y á otros 
enemigos de la Iglesia. Otros papas i m i t a r o n este ejemplo. San 
L e ó n I V ar ro jó á los sarracenos de Ostia. L e ó n I X c o m b a t i ó en 
persona á los normandos para forzarles á abandonar á Bene-
vento. Desgraciadamente fué vencido y becbo pr is ionero. Cle
mente I V l l amó á Cár los de A n j o u para vencer l a o b s t i n a c i ó n 
de Manfredo, que retenia el feudo de Ñápe les , perteneciente á 
l a Santa Sede. Inocencio I I se a r m ó contra Roger , conde de Si
c i l i a , que babia subyugado la P u l l a : pero este pon t í f i ce 
t a m b i é n fué vencido y c a y ó en poder de Gui l l e rmo b i j o de Ro
ger. Inocencio V I , por medio de su legado Albornoz , r e c u p e r ó 
una parte de sus estados. P ió I I marcbaba él mismo contra 
los turcos (2). 

(1) V I , 160. 
(2) Hay un libro de Enrique Luis de Rochepezay, intitulado: Apo

logía contra los que dicen que no está permilido á los eclesiásticos re-
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moderuos, como mas abajo di remos, es d igna d e m á s altos 
elogios, y siempre nos s e r á mas fácil hacer querer á papas ta-
les como Pió V I I , que como Ju l io I I . No echemos tampoco en 
olvido que este ú l t i m o quiso castigar á rebeldes, y que el re
sultado de esta audacia fué recuperar proviucias que otros p r í n 
cipes h a b í a n usurpado, y que ciertamente nunca h a b r í a n sido 
devueltas á la Santa Sede. 

Varios amigos de la g l o r í a y de las v i r tudes de Lu i s XIT 
han sido t a l vez injustos con J u l i o . Es dif íc i l decidirse á no 
estimar siempre á u n rey tan admirable como L u i s X I I • pero 
es preciso no echar en olvido que este p r í n c i p e , en sus guer
ras rel igiosas, s e g u í a los consejos de minis t ros fogosos é i n 
teresados , cuya conducta en varias é impor tantes ocasiones 
debe afear el t r i b u n a l severo de la h is tor ia . 

Ju l io I I fué el pr imero que dejó crecer su barba, para dar á 
su rostro u n aire mas imponente y magestuoso: i m i t á r o n l e en 
esto Francisco I y Carlos V . Esta moda pasó á los cortesanos 
y d e s p u é s al pueblo. Fe l l e r , al fin de su a r t í c u l o , formula el 
j u i c i o s iguiente (1): « J u a n Stella en sus vidas de los papas, p i n 
ta á este pont í f ice con los mas hermosos colores : nada puede 
a ñ a d i r s e al elogio que de él hace. Otros historiadores le re t ra
t an , a l contrar io , con los colores mas negros. Poca confianza^ 
merecen los autores que hablan de los grandes hombres que 
han v i v i d o en épocas azarosas, pues cada uno de ellos les ca
l i f ica s e g ú n el par t ido que han abrazado. Por lo d e m á s y 
para asentar bien nuestra o p i n i ó n , d i remos : « Lo que p u ¡ d ¡ 
asegurarse , es que este papa desconoció el lado sublime de su 
puesto; no ace r tó á ver lo que t a n bien comprenden en nuestros 
d ías sus sáb ios sucesores, á saber : que el pont í f ice romano es 
el padre c o m ú n , y debe ser el á r b í t r o de la paz y no la autor 
cha de la gue r ra . » Es falso que Ju l io arrojó un dia al Tiber tas 
llaves de San Pedro, para servirse tan solo de la espada de San Pablo 
como han dicho tantos historiadores protestantes y c a t ó l i c o s ' 
s iguiendo á u n mal poeta s a t í r i c o . ' 

correr á las armas en caso de necesidad i l í lU en 8 o ¡vui í l 
que este libro tenga mucha autoridad ' ' ^ Creem0S 

{i) Feller, 111, 177. 
TOMO I I I . 0 
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Se Yé que esto no es mas que u n a i n v e n c i ó n de los enemi 
gos de los papas y de la r e l i g i ó n . 

He a q u í los versos citados por B a y l e , que han dado a l g ú n 

c r é d i t o á esta i n v e n c i ó n : 

Cum Petri nihil efficiant ad preelia claves, 
Auxilio Pauli, forsitan ensis erit. 

Con una s u p o s i c i ó n m a l é v o l a se ha construido u n hecho, 
que debe ser v ivamente reprobado y relegado á este a l b a ñ a l 
en donde se h a l l a n hacinadas tantas in ju r i a s c é n t r a l o s papas. 

' V o y á dar cuenta de las diversas medallas de Ju l io que 
adornan m i colección. 

De este pont í f ice poseo tres que t ienen todas i d é n t i c a e f i 
gie . E l Papa l l eva l a cabeza descubierta. E n l a or la de dos de 
estas medallas se lee : JULIUS L I G U E PAPA SECUNDUS. A l rede
dor de l a te rcera , d e s p u é s del vocablo PAPA , se lee S E C O N -
DUS [sic]. 

L a p r i m e r a representa la fachada de san Pedro , t a l como 
fué á la sazón concebida. E n el exergo dice : VATICANUS MONS. 
Por consejo de Bramante y de M i g u e l A n g e l , Ju l io I I m a n d ó 

' levantar una nueva fachada de san Pedro. La parte central es 
casi del todo conservada t a l como entonces se edificó ; en los 
flancos se observan torres sobrepuestas que y a no existen. E l 
t roque l que s i rv ió para a c u ñ a r esta medal la e s t á hendido en 
l a parte del p ó r t i c o , y no d á u n a idea exacta del monumento . 
L a segunda medalla fué a c u ñ a d a en ocas ión de haberse res 
taurado el puerto de C iv i t a Vecchia , PORTUS CENTUM CELLOS. 
Vese en medio una torre bastante grande sobre p i l a re s , que 
debia servir de observatorio y que en la actual idad ha c a m 
biado de forma. 

A l rededor de la tercera medalla se l ee : B E N E D I C . QUI V E -
NiT. Y N . NO. D. Benedictus qni venit in nomine Domini. «Bienaventu
rado el que viene en nombre del Señor.» E n medio del campo, l a en
c ina ó roímr, armas de la E o v é r e ( Y a se han vis to en una 
medalla de Sixto I V ) se ha l lan superadas de la t i a ra y de 
las llaves entrelazadas. 

De Mol ine t d á cuenta de otras medallas : 
1.» lUSTITLfl. PACIS. FIDEI Q. EECUPERATOR. L a j u s t i c i a d á 
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l a mano á la paz delante de u n al tar a n t i g u o , en el cual arde 
el fuego sacro. 

2. a J U E . REDD, Jnrireddo. Cerca de la iglesia de SanElas, 
Ju l io puso la p r imera piedra de u n edificio destinado á ser 

v i r de t r i b u n a l supremo. Actua lmente y a no ex i s te , h a 
biendo sido reemplazado por el palacio de il/oníe Ciíorio cerca 
de la co lumna A n t o n i n a . 

3. A CONTRA STIMULUM NE CALCITRES . «iVo des coces contrae! 
aguijón ». 

Esta medalla debe ser r e la t iva á la guer ra de Ju l io contra 
el duque de Ferrara. H a y u n hombre á cabal lo , en a c t i t u d 
de caer. Cerca del cabal lo, u n escudo, en el cual se leer 
b . Q R. E l senado y el pueblo romano. Dos figuras delante 
del caballo parecen animarle á seguir su carrera. 

O L a j u s t i c i a y la abundancia se dan la mano. 
5. A PEDO SERVATAS OVES AD RÉQUIEM AGO. «Conduzco al des-

canso las ovejas que he salvado con el cayado.» E n la misma se ve 
l a c iudad de Roma, una puer ta t r i u n f a l , encima u n sol y u n 
pastor que conduce u n r e b a ñ o . 

6. * S in e p í g r a f e . La j u s t i c i a y el t iempo delante de u n 
pa lac io , coronado de una torre a l ta y flanqueado por otras 
dos mas p e q u e ñ a s . 

xoi;:,>>̂rerrLiADBEi1-
»• ANNONA PUBLICA . Representa á uua m u i e r en *Ui¿r* 

de camiuar de n ™ I W O T ^ • ua 111 uJer en ac t i t ud 

9. A T U T E L ! Y I : ! ° ESP3GAS 7 UN RAMO DE M™. 

10. H a y ot ra medalla m u y interesantP nno Zíiuie5aa-
de Mol ine t . PASCITE mVr 1Dteresante que no menciona 

U Santa Sede estuvo diez y siete diasvaiante. 
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991. lieon X. 1513. 

Antes de empezar á referir los hechos del g r an s ig lo de 
León X , echaremos una mirada retrospectiva á los t r e i n t a y 
ocho papas de que hemos hablado ú l t i m a m e n t e . 

Alejandro I V , como los mas de sus predecesores , t r a t a de 
reconcil iar la Igles ia g r iega con la l a t i n a ; Urbano I V i n s t i 
t u y e la fiesta del S a n t í s i m o Sacramento ; en t iempo de C le 
mente I V , y á pesar s u y o , la p o l í t i c a comete u n cr imen odio-
So , que una c o n j u r a c i ó n s ici l iana c a s t i g a r á con una c r u e l d a d 
s in ejemplo. 

Los corazones piadosos de todas las naciones deben de r 
ramar l á g r i m a s por l a muerte de L u i s I X , expirando san ta 
mente delante de T ú n e z . 

E l bienayenturado Gregorio X coloca heroicamente en las 
p á g i n a s mas hermosas de la his tor ia , á la fami l ia de Rodolfo 
de Habsburgo, que garant iza á la Santa Sede el exarc ado de 
K á v e n a . La noble estirpe ba cumpl ido constantemente la p a 
labra dada por el fundador de esta i lus t re d i n a s t í a . 

M a r t i n I I excomulga á Pa leó logo , que c o n t i n ú a el cisma 
abjurado por los griegos en el concil io general de L i on . E n 
t iempo de Nicolás I V , pierden los cristianos la c iudad de San 
Juan de A c r e , en S i r ia ; pero los papas se manif iestan mas ar
dientes en indicar á los cruzados que sus estandarte s deben 
desplegarse delante de Jerusalen. 

Bonifacio V I I I canoniza á Lu i s I X ; el Pont í f ice procur a des
c r i b i r en u n a m a g n í f i c a bula , b r i l l an te en l a t i n i d a d , todas las 
vir tudes sublimes del h é r o e de l a fe. Estas v i r tudes , como d i 
vinas, son aun mas br i l lantes que las formas mas d i s t i ngu ida s 
y exquisitas tomadas de la lengua de C i c e r ó n . 

L a r e n o v a c i ó n de las disposiciones relat ivas a l j u b i l e o es 

debida á Bonifacio V I H . Mil lares de peregrinos acuden á 

Roma. 
L a bula in cama Domini es a t r ibu ida á Bonifacio V I I I . Des

p u é s de haber sido t a n desfavorablemente juzgada durante 
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tantos siglos que no ha sido l e i d a , q u i z á s s e r á h o y mejor 
apreciada. 

En la ciudad de A n a g n i , u n subdito romano, confiando en 
sus riquezas , en el b r i l l o de su nombre , en la p r o t e c c i ó n de 
u n r e y poderoso, insu l t a á Bonifacio sentado en su t rono y 
revestid o con los h á b i t o s solemnes, con la corona en l a cabe
za ; pero como Dios velaba por l a d i g n i d a d pont i f ic ia , nadie 
se a t r e v i ó á he r i r al Papa. Se ha acusado á u n f rancés ; el t a l 
f r a n c é s era capaz de hacerlo; pero no comet ió este cr imen con
t r a r io á la r e l i g i ó n , á las conveniencias y al respeto debido á 
los ancianos. Algunos historiadores persisten en conservarle 
este deshonor; pero la his tor ia les contradice. Nadie c o m e t i ó 
este c r i m e n , n i el s ú b d i t o rebelde, n i el consejero de u n m o 
narca extrangero. 

E l bienaventurado Benedicto X I , perdona al r ey quehab ia 
hecho perseguir á Bonifac io .Benedic toXI es envenenado.yeste 
c r imen echa a l pontificado por el camino i n d i g n o de A v i ñ o n . 

Clemente V no quiere dejar l a v ida en manos de los hab i 
tantes de Roma. Se acusa á Clemente V de varios actos de s i 
m o n í a , de los que no fué culpable. 

E l Papa l l a m ó á Francia a l maestre del Temple y a l jefe 
de la ó r d e n de los hospitalarios ( san Juan de Jerusalen ) , E l 
maestre obedece; pero sin saberlo el Papa, esta obediencia se 
convierte en falta. E l maestre de los hospitalarios, que, en e l 
camino, a t a c ó á la isla de Eodas para crearse en ella una sobera
n í a , desobedeciendo, fue mas prudente y h á b i l . Si los templa
rios hubiesen pose ído en propiedad la isla de Chipre ó c u a l 
quiera o t r a menos grande, las desgracias de la ó rden no hubie
ran sido tan funestas. Sus bienes, en Francia, h a b r í a n podido 
ser confiscados, pero la v ida de los caballeros h a b r í a estado en 
segundad, y cuando se ha conservado la v ida , se puede con la 
ayuda de Dios a d q u i r i r otros bienes. Lamentemos que Y i l l a r e t 
g r a n maestre de los hospi ta la r ios , trabajase demasiado, en 
las islas conquistadas , para su propia g l o r i a , para su eleva
ción personal ; conducta reprensible que exc i tó una j u s t a r e -
vuel ta en aquella ardiente r e p ú b l i c a a r i s t o c r á t i c a , donde na
die es soberano sino con c o n d i c i ó n de respetar el derecho de 
elección y los estatutos del Estado. No tardaremos mucho en 
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ve r á He l ion de Vil leneuve comprender mejor el glorioso se
creto del pont i f icado, recibi r la coron a de manos del jefe de 
nuestro catol ic ismo, y dejarla pura a l ba i l í o que sea elegido 
para sucederle. 

Pero el r ey que p e r m i t i ó que se i n s u l t á r a á Bonifacio, 
quiere que Clemente Y condene á su predecesor. L a fal ta , l a 
i m p r u d e n c i a , l a t imidez , u n excesivo amor á l a v i d a que h i 
cieron abandonar la sede de R o m a , s iguen aun en p i é ; pero 
l a hab i l i dad d i p l o m á t i c a , nacida en t i empo de los antece
sores , a lgo de apos tó l ico que habia remontado el R ó d a n o , y 
l a impos ib i l idad de suscribir á u n pacto i n d i g n o , for t i f ican á 
Clemente V en su resistencia. Bonifacio es altamente defendi ' 
d o , u s ó de su derecho, y s i las injust ic ias de su época quisie
r o n que fuese pe rmi t ido acusarle, á lo menos fué declarado 
inocente. Pierde Felipe su causa, y debemos fe l ic i ta r de el lo 
á su memoria . Mucho fué que no incurr iese en u n a condena
c ión severa por lo que habia t ramado contra la Santa Sede y 
por lo que seguia meditando contra los templarios. E l altera
dor de l a moneda, que i n t r o d u c í a por este medio t an ta confu
s i ó n en las leyes del c r é d i t o m e r c a n t i l , dejó en paz á B o n i f a 
cio y no c o m e n z ó u n g é n e r o de p e r s e c u c i ó n mora l , en e l que 
mas tarde algunos no hubie ran sentido encontrar u n cómodo 
precedente. No estamos t o d a v í a en el t iempo de los procesos 
contra reyes y reinas. . 

Bonifacio fué reconocido, pues, por verdadero p o n t í f i c e . 
E l p r í n c i p e Cayetano de A n a g n i fué salvado por u n noble 
aqu i t an io , nacido en la d ióces is de Burdeos. 

Clemente V , expuesto á verse obligado á doblegarse bajo 
el y u g o po l í t i co de la F r a n c i a , r e c o n o c í a , á despecho del r ey 
de esta n a c i ó n , como l e g í t i m o emperador , á Enr ique de L u -
semburgo . Fuerza es convenir , para g l o r i a de la corte de 
A v i ñ o n , que los derechos y consideraciones de la Santa Sede 
en esta ocas ión no hub ie ran sido mejor defendidos en Roma. 

No podemos decir ahora lo contrar io de lo que d i g i m o s 
acerca de la c o n d e n a c i ó n y suplicio de los templar ios : l a h i s 
t o r i a ha hablado mucho de este hecho , pero t o d a v í a no lo ha 
descubierto todo. A hallarse el Papa en R o m a , no h a b r í a sido 
t a n fáci l l a c o n d e n a c i ó n ; pero acabemos pronto esta p á g i n a 
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oscura y sangrienta . Los primeros templar ios fueron presos 
en 1307, cuando Clemente empezaba á reinar . En el concilio 
de Paris, de 1310 , cincuenta y cuatro de estos religiosos fue
r o n condenados d ser quemados por la justicia secular ( 1 ) ; luego 
fueron condenados otros cuatro , y d e s p u é s nueve ; pero en 
los concilios de Maguncia , Treveris y R á v e n a , celebrados con 
mas l i b e r t a d , fueron declarados inocentes. L a Santa Sede de
b ió i n ñ u i r en los á n i m o s , cuando se p r o n u n c i ó esta genero
sa dec l a r ac ión . En 11 de marzo de 1314 , habían cesado los c á n 
ticos de muer te . Clemente, enfermo y agonizante desde bacia 
mucbo t i e m p o , m u r i ó en 20 de a b r i l , t r e in t a y nueve d i as 
d e s p u é s del suplicio ; Felipe el Hermoso m u r i ó en 29 de n o 
viembre del mismo a ñ o 1314. Si los templarios eran del todo 
inocentes:, fueron vengados en el mismo a ñ o ; si eran culpables 
en a lgunos puntos , sus jueces no sobrevivieron mucbo t i e m 
po, el uno á su r i g o r y el otro á su complacencia. F ina lmente , 
y a que, como be dicbo, son tantos los que se entregan va l e ro 
samente en el d i a a l estudio de los hechos, q u i z á s descubran nue
vos documentos que aclaren este grave y ter r ib le pun to de 
la h is tor ia . En la actual idad se oye con favor á los que creen 
que la sentencia fué despiadada , y que la j u s t i c i a no sostuvo 
con segura mano la balanza en que se pesaban los destinos de 
hombres que hablan prestado servicios t a n eminentes á l a 
causa de la r e l i g i ó n , y que hablan derramado su sangre , sin 
•pararse nunca en ello , en tantas y tan honrosas batallas. 

E n 13r7 , Juan X X I I c anon izó á otro L u i s , obispo de T o l o -
sa , h i j o de Carlos 11 de N á p o l e s . 

Bajo el mismo reinado, se acusa á los caballeros t e u t ó n i c o s 
q u e , mas felices , ó t a l vez mas grandes , perteneciendo los 
masi á una clase de p r í n c i p e s , ob tuvieron una p ro tecc ión que, 
s in embargo, fué t a m b i é n su muer te . Después los unos abra
zaron la r e l i g i ó n protestante , los otros confiaron sus ú l t i m o s 
dias al cuidado de una d i n a s t í a que les cubriera con su brazo-
poderoso, pero s in dejarles n i n g u n a existencia par t i cu la r , re
legados entre muchos nobles de u n pa í s , donde el valor e s t á 

(1) En aquel tiempo todos los condenados eran quemados, por lo 
tanto no debe atribuirse la invención de este suplicio á Ja inquisición,, 
sino á una época muy anterior á la de este tribunal. 
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en todos, y donde no conocen una independencia como la que 
los hospitalarios supieron conquistarse en su t iempo. Estos l l e 
varon, de una isla i lus t re á otra no menos cé l eb re , l a fama de 
una g lo r i a inmensa , á l a que solo han podido poner fin los 
cataclismos pol í t i cos . 

L a g r an carrera de santo Tomas es una de las aureolas del 
reinado de Juan X X I T . 

Benedicto X I I , nacido en una h u m i l d e c o n d i c i ó n , no dejó 
de ser por esto uno de los mas d is t inguidos pont í f ices del c a -
iiolicismo. 

Urbano V quiso i r á Eoma; pe roEomano supo conservarle. 
Gregorio I X e x c o m u l g ó á B e r n a b é Y i s c o n t i , y e n s e ñ ó á l a . 

Europa que h a y c r í m e n e s de p r í n c i p e s que solo u n papa p u e 
de cas t igar , acto de j u s t i c i a , que todos los monarcas aplau
den. N i n g ú n otro rey tiene la m i s i ó n de r e p r i m i r b r i l l a n t e 
mente los c r í m e n e s que asombran al universo. 

Gregorio X I , á ejemplo de Urbano Y , deseó v is i ta r á Eoma, 
c iudad que entonces no contaba mas que 17,000 almas. U n c á l 
culo exacto de e s t a d í s t i c a prueba que, con sus papas, Eoma se 
v é floreciente y adornada de una poblac ión numerosa. Grego
r i o X V I dejó á Pío I X su Eoma poblada de 170,000 habitantes. 

A v i ñ o n , como una sombra quejumbrosa; A v i ñ o n , que n u n 
ca se sublevaba, se a p a r e c í a á Gregorio X I t ranqui la , y acari
ciadora. Iba á dejar á Eoma ; pero sobrevino l a muerte. 

No recordaremos s i n o , con sent imiento, los tiempos del 
cisma, que van á inquie ta r la p e n í n s u l a y el resto de Europa. 

Urbano V I era i ta l iano : se le opuso u n falso Clemente V I I , 
Bonifacio I X resiste , con la magnanimidad de u n papa le

g í t i m o , á nuevos ataques de los romanos. U n antipapa , que 
se d á el nombre de Benedicto X I I I , atormenta la v ida del ver
dadero soberano. 

Inocencio V i l , napo l i t ano , es elegido papa por siete ca r 
denales á la obediencia de Bonifacio I X . 

No se puede volver la v is ta por segunda vez á los desastres 
que pesan sobre Gregorio X I I , depuesto por un concil io rebel
de , congregado en Pisa ; papa amigo de la paz, y que renun
cia á su autor idad en la ses ión d é c i m a c u a r t a del concil io de 
Gonstanza. 
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Juan X X I I I c r e y ó t a m b i é n deber ceder á la poderosa v o l u n 
tad de este concilio, y M a r t i n V (Colonna) es elegido pont í f ice . 
Este reinado de r e p a r a c i ó n , de vuel ta á las ideas rectas, sabias 

y regularizadas, fué u n reinado feliz de spués de tantos dolores. 
Llegamos y a á una época en que las artes t r a t an de flore

cer ; es preciso que detengamos la a t e n c i ó n en varias medallas 
acunadas en t iempo de este papa , pues las medallas suelen 
ser los actos de u n reino presentados en bronce. 

Eugen io I V v ió á sus p iés a l emperador de Constantinopla 
y al de Germania ; tuvo amor á la g u e r r a ; l loraba hablando 
de los progresos del m u s u l m á n , avanzando por el Asia . 

Celebra Nicolás V el jub i leo en 1450. Durante su reinado, 
las bellas letras resucitaron con b r i l l o . M a n d ó t r aduc i r las 
obras griegas. F u é u n g r a n papa, que t r a t ó de l levar á los r e 
yes , a l catolicismo contra los sarracenos; no pudo vencer l a 
t ibieza de los monarcas , y m u r i ó de pesadumbre que le c a u 
saron las disidencias de la época . 

E n t iempo del p r imer papa del nombre de Borg ia , C a l i x 
to I I I , se v ió u n pont í f ice que h o n r ó su d ign idad , y cuya v i r 
t u d y d e s i n t e r é s es preciso e log ia r , no menos que. su saber. A 
sus consejos se deb ió que se levantara el sitio de Belgrado, 
baluarte de la cr is t iandad , asediado por Mahometo , al frente 
de 150,000 turcos. No podemos negar que , con tan buenas ca
lidades , este papa quiso demasiado á sus sobrinos, é hizo u n 
m a l uso de los bienes de la Iglesia. 

Nada tratamos de qu i ta r á la g lo r i a de P ió I I ; hemos t e n i 
do par t i cu la r cuidado en poner en claro cuanto se refiere á es
te g r an genio . R e t r a c t ó obras culpables , é iba á pa r t i r para 
una santa cruzada, pero Dios lo dispuso de otro modo : a l l le-^ 
gar á A n c o n a , s u c u m b i ó á las fatigas del v i a j e , y man i f e s tó 
los trabajos que u n hombre in te l igente puede aun emprender 
á una edad avanzada. Sabiendo los venecianos que Pió se e m 
barcaba en su flota , acudieron con su d u x á l a cabeza para 
presenciar t an maravilloso e s p e c t á c u l o . Si el Papa hubiese po
dido l legar no mas que á Morea, los cruzados t a l vez hub ie ran 
podido recobrar una parte de lo que los turcos h a b í a n y a a r 
rancado á los griegos , que no h a b í a n sabido defender sus i s 
las mejor que la capi tal de su reino. 
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Paulo I I era u n pont í f ice de maneras m a g n í f i c a s ; su r e i 

nado entero fué bendecido por la c r i s t iandad . 
E n 1475, Sixto I V ce lebró el g r a n j u b i l e o . 
Debemos deplorar las escenas que a c o m p a ñ a r o n la consp i 

r a c i ó n de los Pazzi contra los Médic i s . H a y becbos t a l vez mas 
conocidos , pero cuya buel la e s t á bastante impresa en la h i s 
to r i a ; becbos que e m p a ñ a n u n reinado glorioso. Si en seguida 
nueyos ambiciosos t ra tan de i n v a d i r los bienes de la Igles ia , 
queda poca vo lun tad para disculpar u n a conducta á menudo 
m * l expl icada, para inves t igar cris t ianamente si las c a l i da -
á e s preciosas del zelo por la r e l i g i ó n ; de los trabajos ca tó l i cos , 
de los beneficios para con R o m a , no h a n debi l i tado culpas, 
que la t ia ra nunca debe cebarse en cara. 

Bajo el pontificado de Inocencio V I I I , C r i s t ó b a l Colon des
c u b r i ó la A m é r i c a . H é a q u í nuevos cuidados para l a Santa 
Sede. 

Otro Borg i a es destinado á reinar: con él sobrinos, m ó n s -
t ruos; con ellos abominaciones y c r í m e n e s . 

Carlos V I I I va como á aparecer en I t a l i a . U n p r í n c i p e turco 
que ba reclamado los derecbos de la bospitaftdad, m o r i r á mise
rablemente. Si b a y u n c r imen , todos lo r e p r o b a r á n a l a c b a c á r -
selo mutuamente . E l jub i leo de 1300 se ve r i f i ca rá con nuevas 
circunstancias : la piedad de la cr is t iandad se m a n i f e s t a r á en 
todas partes. L a época en que este papa fué l lamado á la Santa 
Sede era borrorosa. Dejemos bablar u n momento á Yol ta i re 
sobre este pun to : «La l a rga contienda de los emperadores y de 
los papas, l a lueba tenaz de la l iber tad de Roma contra los Cé
sares de Aleman ia y contra los pont í f ices romanos, los cismas 
frecuentes, y en fin el gran cisma de Occidente (1), no pe rmi t i e ron 
á los papas elegidos en el d is turbio ejercer las v i r tudes que 
tiempos bonancibles les h a b r í a n inspirado. ¿La c o r r u p c i ó n de 
costumbres no podia extenderse hasta ellos? Cada hombre es for
mado por su siglo (2). Los atentados á que algunos papas fueron 
arrastrados, sus escánda los autorizados por u n ejemplo gene
r a l , no pueden quedar sepultados en el olvido. ¿De q u é sirve 

(1) Bajo Alejandro Vllascenizas del incendio estaban apenas enfria
das. Habia ya un poco de civilización, pero muchos crímenes todavía. 

(2) Es preciso sin duda exceptuar á San Luis. 
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l a p i n t u r a de sus vic ios y desórdenes? para hacer ver cuán feliz 
es Boma desde que la decencia y la tranquilidad reinan en ella (1). 

P ió I I I l ib ró m u y h á b i l m e n t e á Roma de l a t i r a n í a de este 
Valent inois , que p a r e c í a resucitar el reinado de Ale jandro V I . 
Esta u s u r p a c i ó n fué des t ru ida , y semejante t i r a n í a de nepo
t i smo no ha causado d e s p u é s el mismo te r ro r . 

Hemos llegado á Ju l io I I que no fué el p r imer papa g u e r 
rero. Por este c a r á c t e r firme y q u i z á s a l t i vo , dec id ió á los fran
ceses á concederle su apoyo, que t a l vez h a b r í a n negado á u n 
papa menos decidido. En aquella é p o c a de i n d e c i s i ó n , Ju l io , 
á é h i l , temeroso, negociador t i b i o , aguardando su sa lvac ión de 
los vecinos i tal ianos, s in duda hubie ra perdido una parte del 
pa t r imonio de San Pedro. Los franceses concedieron su protec
c i ó n , su Baya rdo , su Mon to i son , sus generales mas d i s t i n 
guidos para una e x p e d i c i ó n que u n papa d i r i g í a en persona. 

( i ) Voltaire, Historia general. Por medio de esta cita es cierto que 
deprimimos el reinado de Alejandro ; pero también elevamos á gran al
tura delante de nuestros amigos la gloria angelical de Fio IX. Marchetti, 
arzobispo de Ancira, cita como yo ciste pasaje de Voltaire, y añade «na 
nota que paso á copiar: «Voltaire vivió en un tiempo en que podia ho
jear, sino leer (cosa que no acostumbraba) los treinta y seis volúmenes de 
Fleury, y quizás se puede sospechar que su ligereza le baria mas impar
cial con los papas. Otro escritor del mismo género lo pasó mal por haber 
querido hacer un estudio mas atento de este mismo Fleury, y nos ha 
dejado la prueba de su propia experiencia. Me repugna citarle aquí, 
tanto horroriza sobre ciertas consecuencias que Fleury no preveyó.al lle
nar sus páginas de hiél tan amargd. Hablo del célebre conde Alfieri. 
En su vida, recordando los esludios de su primera juventud, el conde 
se expresa así: «Me engolfé en los treinta y seis volúmenes de la His
toria eclesiástica de Fleury y los leí casi todos con furor; resolví hacer 
estractos de ellos en francés, y con los estractos llegué al libro diez y 
ocho Esta lectura hizo caer del buen concepto en que yo los tenia 
al clero y á sus cosas. » 

«Mas abajo , Alfieri refiere la audiencia que en 1767 obtuvo de Cle
mente XIII . " Este buen anciano , dice , de venerable amistad , añadida 
á la magnificencia local del palacio de Monte-Cavallo, hizo que yo no me 
asombrara de la prosternacion acostumbrada y de besar el pié, por mas 
que hubiese leido la Historia eclesiástica y supiese el valor de aquel pié. 

« Chi vuol sapere appieno 
« Se fu saggio il cultor, guurdi i l terreno l » 

«Quién quiera saber si el labrador fué entendido, mire bien el terreno.» 
Traduzco fielmente la nota del arzobispo de Ancira. El conde contaba 

muy amenudo este hecho á la condesa de Albany. 
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A no ser que lo reclamen circunstancias i d é n t i c a s , este e j em
plo debe ser poco imi tado . Por otra pa r t e , conviene leer las 
c a m p a ñ a s mil i tares del pont í f ice , referidas por el mas cé lebre 
publ ic i s ta de la época , el secretario florentino. 

Honremos á Ju l io que fué de fuerza invencible en l a adver
sidad, y que hizo tan audazmente la guerra á estos mismos 
franceses, y d i s p o n g á m o n o s á bablar de León X . A r m é m o n o s 
de entusiasmo, de a d m i r a c i ó n ; preparemos los mas bri l lantes 
colores para este cuadro , ya emprendido por o t ros , y que n i 
ellos n i nosotros sabremos acabar. Faltaba una g lor ia á la Santa 
Sede: Fer íe les h a b í a dado su nombre á su s iglo; A u g u s t o o b 
t u v o el mismo bonor. U n papa, l lamado Médic is , va al mismo 
t iempo á ver nacer los mas vivos y punzantes dolores para la 
r e l i g i ó n , cuyo cuidado le e s t á confiado; y por sus talentos, sus 
v i r tudes , sus generosidades sobrehumanas, como dec ía Dante, 
y u n ascendiente sobrenatura l , este papa m e r e c e r á que su 
nombre pase á la mas remota a n t i g ü e d a d y l legue á ser en lo 
fu tu ro el t ipo de la magnificencia. A u n d e s p u é s del momento 
en que empiece L u i s X I V , que se l l a m a r á el r ey por excelencia, 
L e ó n m e r e c e r á el t r i b u t o de una g lo r i a universa l , no solo d e 
lante de los que le q u e d a r á n fieles, sino t a m b i é n delante de los 
hi jos extraviados que desconoce rán á su padre y su amigo. 

León X , llamado antes Juan de Médic i s , nac ió en Florencia 
el d í a 11 de diciembre de 1475, u n a ñ o d e s p u é s de M i g u e l A n 
ge l , que acababa de ver la luz en Chius i , en l a misma comarca. 

E l padre de Juan era Lorenzo de Médic is , l lamado el Mag
níf ico. Su madre , Clara ó Clarisa , p e r t e n e c í a á la fami l ia de 
Ors in i . 

L u í s X I , rey de Franc ia , concedió á Juan, siendo aun m u y 
j ó v e n , l a d i g n i d a d de arzobispo , é Inocencio "VI I I , que h a b í a 
nombrado á Juan á los siete a ñ o s protonotario apos tó l ico , le 
creó cardenal á los catorce a ñ o s , con la cond ic ión de que no se 
r e v e s t i r í a con las insignias cardenalicias sino tres a ñ o s des
p u é s , esto es, en 1492. Este honor fué concedido á Lorenzo por 
haber dado en ma t r imonio su h i ja Magdalena á Franceschetto 
Cíbo , h i jo del mismo papa. 

E l mismo a ñ o , Juan fué designado como legado del p a t r i 
monio , y debia residir en.Florencia. 



SOBERANOS PONTÍFICES. 125 

Ju l io I I d e s p a c h ó mas tarde á Juan como legado en E o m a -
n í a . v i é n d o s e obligado á asistir á la batal la d e R á v e n a , en 1512. 
E l cardenal Juan, que poseia toda la confianza de Ju l io I I y 
cuyas tropas mandaba, estaba acampado en B u d r i o y dispo*. 
n í a s e á socorrer á Brescia. Por desgracia , sus lugartenientes 
empleaban mas t iempo en tomar una r e s o l u c i ó n , que G a s t ó n 
de Nemours, el general f rancés , en tomar una fortaleza. 

Solo el anciano Jul io I I era capaz de luchar en act iv idad 
con u n joven de veinte y cuatro a ñ o s . 

G a s t ó n no era solamente u n c a p i t á n de prodigiosa a c t i v i 
dad , sino u n hombre dotado de al ta p e n e t r a c i ó n : habia a d i 
vinado á su enemigo. Sin temer dejar s in g u a r n i c i ó n á Bres
cia , va á presentar batal la á los españo les Fabricio Colonna y 
Navarro (1), que ocupaban en una a l tura una pos ic ión f o r m i 
dable , desde donde la a r t i l l e r í a , d i r i g i d a par t icularmente por 
este ú l t i m o y bien servida , t rataba de detener la furia france
sa ; pero á l a vis ta de las banderas enemigas , mandadas por 
G a s t ó n , u n movimien to e léc t r ico conmovió á todas aquellas 
masas i n m ó v i l e s . Los soldados rompen las ñ l a s , corren á l a 
t ienda del cardenal Juan de Médic is , se ar rodi l lan y piden l a 
b e n d i c i ó n , que el legado les d á con una cruz de p la ta , que e l 
Papa habia bendecido. Desde el campo f rancés se pudo ver es
te piadoso e s p e c t á c u l o , del cual nos acordaremos en una é p o 
ca fatal del reinado de Clemente "VIL G a s t ó n q u e r í a batirse; 
pero Ivo d 'Al legre , como hombre prudente , contuvo la i m 
petuosidad de su j ó v e n amigo ; le s eña l a con el dedo aquellas 
masas de soldados a r rod i l l t rlos , aquellas barbas blancas e n 
canecidas en los combates , y aquel terreno en declive , t a n 
propio para secundar el fuego de la a r t i l l e r í a . Entonces la ba
ta l l a q u e d ó aplazada para otro momento. 

El e jérci to aliado estaba á las ó r d e n e s del ca rdena l , jefe de 
la l i g a santa. No llevaba espada , n i cota de m a l l a ; su vestido 

(1) En muchas historias se representa á Navarro como un príncipe 
de la familia de Navarra, en España, pero es un error. Se ignora el nom
bre de la familia de Pedro Navarro ; pero se sabe que era un célebre 
ingeniero , moro de origen, según clecian, nacido en Navarra y que ha
bía tomado el nombre de su provincia. Fué siempre sabio y hábil y se le 
consultaba como á uno de los primeros generales. 
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era el de su d i g n i d a d , una t ú n i c a encarnada, una cruz sobre 
el pecho y el capelo en la cabeza. Montado en u n caballo b lan
co , iba de las filas e s p a ñ o l a s á las i ta l ianas, saludando con l a 
mano á los oficiales , animando á los soldados , exortando á 
unos y á otros á c u m p l i r su deber , á servir á J u l i o I I , su se
ñ o r e s p i r i t u a l , en nombre de la I t a l i a , su madre , 6 su pa t r ia 
adopt iva ( 1 ) . 

Si se vuelven los ojos a l e jé rc i to francés., se vé en el cuerpo, 
mandado por la Palice, á otro cardenal, Federico de San Seve-
r ino , marchando a l frente de las tropas, armado de pies á ca
beza , con el casco, la espada al costado y el t a h a l í al hombro. 
Se le reconoce en su estatura al ta, en su barba espesa y en las 
ins ign ias de legado que l leva delante de é l , porque r ep re 
senta en el campo f r ancés á los cardenales opuestos á Ju l io . 

E l combate se e m p e ñ a ; pierden los e spaño l e s l a batal la ; 
prisionero Juan de Médic is , es conducido á M i l á n , donde 
franceses y milaneses le acogen con respeto , i n c l i n á n d o s e de
lante del representante del augusto pontificado que tantos pro
gresos de c iv i l i zac ión habia y a sembrado en I t a l i a y en el resto 
de Europa. Por f a t a l idad , en recompensa, l a Alemania debia 
desencadenar odiosas fuerzas contra la Santa Sede; pero no 
nos anticipemos á desastres hasta entonces imprevistos. 

Puesto en l ibe r tad , gracias al valor de uno de sus servido
res , el cardenal Juan pudo volver á Roma. 

Muerto Ju l io I I , ab r i ó se el c ó n c l a v e el d ia 1.° de marzo de 
1513, y Juan fué elegido papa á instancias de los cardenales 
mas j ó v e n e s , que desearon tener u n papa de 37 a ñ o s . Se p r e 
tende q u e , al anunciar a l pueblo el cardenal Alfonso Pe -
t r u c c i en los t é r m i n o s ordinarios l a e lecc ión , a ñ a d i ó : Ac v i -
geant valeant que júniores] «Y que los mas j ó v e n e s t engan su vez 
y t r i u n f e n . » Pero estas palabras no deben ser c ie r tas , pues 
n i n g ú n ca rdena l , delante del pueblo y en p ú b l i c o , puede 
apartarse de la f ó r m u l a ordinar ia . Pe t rucc id i jo lo que era pre
ciso decir y nada mas. Por otra p a r t e , el cardenal Alejandro 

(1) Entonces Julio I I , no acordándose ya del valor francés que habia 
abierto al papa las puertas de Bolonia, llamaba bárbaros á los france
ses. Hay un lenguaje para el estado de alianza y otro para el de guerra. 
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Farnesio , entonces p r imer d i á c o n o , fué quien d ió el anuncio 
y no se a p a r t ó de la f ó r m u l a prescrita. Es posible que el ca r 
denal Petrucci d i je ra estas palabras al oido de su vecino ; p e 
ro l a h i s to r i a no refiere confianzas fr ivolas. 

L e n g l é t , en sus Principios de historia para la juventud, asegu
ra, que el emperador M a x i m i l i a n o babia creido entonces poder 
cambiar las i n s i g n i a s imperiales por el manto pont i f ic io . E l 
emperador era v i u d o , y se babia lisonjeado de l legar á ser 
papa ( 1 ) . E l advenimien to de Juan de M é d i c i s , que t o m ó e l 
nombre de L e ó n X , puso fin á tales esperanzas. 

A c e r c á b a s e l a semana santa: el nuevo papa fué ordenado 
p r e s b í t e r o en 15 de marzo y consagrado el dia 17, siendo coro
nado en el dia 19. G a s t á r o n s e en fiestas , solamente en lo rela
t i v o á adornos de las calles, cien m i l escudos romanos. Otra 
cant idad i g u a l fué repar t ida entre los pobres (2). 

E l d ia 11 de a b r i l , L e ó n t o m ó poses ión de San Juan de L e -
t r a n (3). Montaba el mismo caballo blanco que llevaba en l a 
batal la de E á v e n a u n a ñ o antes, cuando los franceses le h i c i e 
ron prisionero, 

E n la ceremonia del posseso fué el ú l t i m o que se s e n t ó en la 
s i l la de pórf i ro , colocada bajo el ve s t í bu lo de la iglesia. Delan
te del Papa l levaba el estandarte de la iglesia el duque de Fer
rara , que iba á l a derecha de Su Santidad. A c o m p a ñ á b a n l e 
t a m b i é n el duque de Urb ino y el de Camerino. Delante del Pa
pa, su p r imo Ju l io de Médic is , que fué d e s p u é s Clemente V I I , 
montado en u n soberbio caballo , l levaba el estandarte de la 
r e l i g i ó n de San Juan de Jerusalen. 

Antes de sa l i r del cónc l ave , L e ó n babia elegido dos secre
tar ios, Pedro Bembo y Santiago Sadolet. Este ú l t i m o , na tu ra l 
de M ó d e n a , donde n a c i ó en 14 de j u l i o de 1477, era una de es
tas organizaciones robustas, de ancha frente, buen color, 
miembros de es t ructura a t l é t i c a , tales como suelen p r o d u c i r 
las las razas m o n t a ñ e s a s , y como Ju l io Romano ha in t roduc ido 

(1) Existe una carta de Maximiliano ála archiduquesa Margarita, su 
hija, testimonio do tan extravagante designio. Véase Mariana, lili. XXX, 
cap. 5. 

(2) Vida de Lean X por Fabbroni, pág. 65. 
(3j Novaes, V I , 166. 
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en su batal la de Constantino contra Majencio. De edad avanza
da, Sadolet d e b í a parecerse á uno de los ancianos que R ú b e n s 
puso en su descendimiento de la cruz , en la catedral de A m 
bares. Como Jul io I I , Sadolet babia adoptado el uso de la bar
ba (1); y la suya era l a r g a , espesa, cortada en pun ta y con 
bigote en fornia de semic í r cu lo . A l verle con su vestido de c lé 
r i g o , bubiera sido d iñc i l ad iv inar que aquella cara erizada de 
pelo pe r t enec í a á u n b u m a n i s t a ; antes al contrario , c u a l 
quiera le b a b r í a tomado por u n soldado. 

Sadolet l i ab ía adoptado por poeta á V i r g i l i o : á los diez y 
ocbo años dej ó á V i r g i l i o por A r i o s t o ; pero bubo otro autor 
que prefirió á los dos poetas, san Pablo, y lo c o m e n t ó para bus
car en él la exp l i cac ión de misterios í n t i m o s , de los cuales solo 
l a r eve l ac ión pod ía darle la so luc ión completa. 

Bembo era amigo de Sadolet desde la infancia: bijO de u u 
patr ic io que e n E á v e n a babia levantado la t u m b a de Dante (2], 
Pedro Bembo h a b í a aprendido el l a t í n bajo la d i recc ión de A l e 
jandro U r t i c i o , h á b i l humanis ta , apacionado por la a n t i g ü e d a d 
c lás ica , de la cual , s e g ú n dec ía , todo es de admirar , c o s t u m 
bres, ins t i tuc iones , teogonia , idiomas (3). Sin duda i n s p i r ó á 
su d i sc ípu lo este culto faná t ico por el paganismo, pues Bembo, 
n i aun siendo cardenal , pudo sustraerse á él . En el momento 
en que el estudiante se prepara para darse á la vela en d i 
recc ión á Sici l ia , se encomienda á l a p ro t ecc ión de los dioses. 
E n medio de todo cuanto le h a b í a e n s e ñ a d o Ur t i c io , q u e d ó 
m u y poco luga r para la i n s t r u c c i ó n de u n catól ico ; pero u u 
talento naturalmente prodigioso , y los buenos ejemplos de 
León , h ic ieron lo d e m á s . 

A los,veinte y seis a ñ o s , Bembo pasaba por uno de los p r i 
meros helenistas de la época, y á los veinte y ocho, fué acojido 
honrosamente en Ferrara, donde e n c o n t r ó al duque Alfonso y 
á su esposa la duquesa Lucrecia. 

A p ropós i to de esta princesa, h é a q u í u n pasaje de Mr . A u -
d í n (pág . 291) del cual es preciso dejarle toda la g l o r i a : 

('I) Mr. Audin, pág. 284. 
(2) Historia de Danle, pág. AOO. 
(3) Mr. Audm, pág. 290. 



SOBEEANOS PONTÍFICES, 129 

«Luc rec i a Borg ia , á quien se ha cargado de c r í m e n e s que 
q u i z á nunca o y ó u n casuista, estaba entonces en la fior de su 
edad: no era solo ,s i hemos de creer á B e m b o , una d é l a s estre
llas del cielo i t a l i a n o , u n modelo de gracias , sino una j ó v e n 
que á todos los dones de l a naturaleza habia querido agregar 
los del alma: F lo ren t ina por su dulce lengua je , poetisa cuyos 
cantos hubieran inspirado á las nueve musas, en una palabra, 
era otra L u c r e c i a . » 

Bembo le ded icó sus Asolani: en la dedicatoria de esta 
obra, el autor celebra con entusiasmo los encantos, el talento, 
el saber y v i r tudes de la duquesa. Se p regun ta cómo u n 
j ó v e n de las calidades de Bembo , r ico , de noble raza , c o 
nocido en el mundo l i t e ra r io , habr ia osado á la faz de I t a l i a 
cantar á una mnjer que se pareciese a l re trato trazado por 
Sannazar y Pontano. 

Dejemos decir á estos escritores: todo puede explicarse por 
este y por aquel t iempo. Lucrecia se l lamaba Borg ia , d e p r i 
m i r l a , era dep r imi r á Alejandro V I . 

Los Asolani de Bembo o b t e n í a n g r a n é x i t o : habia compues
to este l i b ro en el casti l lo de A s ó l a , en l a cumbre de una 
m o n t a ñ a . E l autor se habia propuesto , d i c e n , i m i t a r las 
Tusculanas ; pero n i e l objeto n i el tono de estas dos obras se 
parecen. 

Sadolet y Bembo fueron los dos hombres que refrenda
ron 'las hermosas y elocuentes cartas que L e ó n X nos ha 
dejado. 

U n tercer c o m p a ñ e r o embe l l ec í a esta r e u n i ó n que todos 
dejaban con sent imiento para entrar en el mundo de los n e 
gocios y del deber : este tercer amigo era B i b i e n a , á qu ien 
Rafael puso a l lado de León X en la camera di torre Borgia , en 
el Vat icano. Desterrado con el cardenal Juan , mas de una vez 
Bibiena habia consolado con su a l e g r í a los dolores del j ó v e n 
Médic i s . Bib iena era u n g r a n admirador de M i g u e l - A n g e l y 
de Rafael, en quienes q u e r í a encontrar á F i d í a s y á Apeles. 

Estos , dice Mr . A u d i n , fueron los tres s í m b o l o s de l a v i 
da in te lec tual de L e ó n X desde que c iñó la t i a ra . Bembo re
presenta el elemento l i t e ra r io pagano; Bibiena el elemento 
ar t i s ta pagano ; Sadolet el elemento cr is t iano. ¿ B a s t a b a u n 

TOMO I I I . 9 
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solo elemento crist iano para combatir tantos desastres como 

iban á a f l i g i r l a á Iglesia de Jesucristo? 
León habia recibido de la naturaleza una a lma amanee, u n 

corazón lleno de clemencia : viendo que los Colonna, que es
taban quejosos de Ju l io 1 1 , no se presentaban , no á implorar 
su p e r d ó n , sino á indicar solamente que las buenas gracias 
del Papa les serian preciosas, mau i fes tó a lguna impaciencia 
por no haberles vis to t o d a v í a í n t i m a m e n t e en su corte. 

E l cardenal Pompeyo Colonua, uno de los primeros á 
quienes adv i r t i e ron de ello , fue á arrodil larse en el Vat ica
no. E l Papa le l e v a n t ó , e s t r e c h á n d o l e en sus brazos, y con 
una bondad s ingu la r le devolv ió las ins ignias de la p ú r p u r a . 
L a misma l ibe ra l idad e jerc ió para con Fabricio , de la misma 
casa, y dió á ambos los hermosos jardines que e s t á n en frente 
del Q u i r i n a l , y el palacio construido a l lado de la iglesia de 
los Santos Após to les . 

Desde aquel momento , dice Novaes , l a g ran mode rac ión 
del Papa hizo que le l l amaran el cordero , mientras se daba to
d a v í a á Ju l io I I el sobrenombre de León. 

Uno de los primeros cuidados del Pont í f ice fué procurar 
que se concluyera el concil io general decimonono (quinto de 
L e t r a n ) , que habia sido empezado por Ju l io I I en 3 de mayo 
de 1512, y cont inuado hasta l a qu in ta ses ión , que tuvo l u g a r 
el d ia 16 de febrero de i513. L e ó n lo t e r m i n ó en 1517. E n él se 
v ie ron sucesivamente diez y seis cardenales, tres patriarcas, 
ciento catorce obispos y prelados regulares. 

E l VI de diciembre de 1513, en l a octava s e s i ó n , las actas 
del falso concil io de Pisa fueron reprobadas. I m p u s i é r o n s e 
penas á los cardenales y a depuestos por Ju l io I I , Carvajal y 
san Severino , á qu ien hemos -visto en las filas del e jé rc i to 
f r ancés que hizo prisionero a l cardenal Juan. Estos cardenales, 
venidos de Eoma , detenidos en Liorna y conducidos presos á 
Civita-Vecchia , fueron llevados secretamente á Roma. 

E l Papa e l ig ió l a sala del concilio para teatro de la reconci

l i ac ión de los pecadores con l a Santa Sede. 
Int roducidos en la sala los dos culpables , doblaron l a r o 

d i l l a , i nc l ina ron respetuosamente la cabeza, y d e s p u é s de a l 
gunos momentos pasados en esta a c t i t u d , se levantaron a m -
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bos. Entonces Carva ja l , d i r i g i é n d o s e a l Papa, le dijo : « P e r 
donadnos nuestras ofensas ; tened piedad de nosotros, de 
nuestras l á g r i m a s , de nuestro arrepentimiento , no con t é i s 
nuestras in iquidades , mayores en n ú m e r o que los granos de 
arena del m a r . » 

E e i n ó u n momento de silencio : todos los ojos estaban fijos 
en los suplicantes. 

« Tierna madre es la Iglesia , dijo el Papa mirando c o m 
pasivamente á los dos prelados,, perdona á los que vuelven 
á e l l a ; pero la Iglesia no quisiera por una caridad cu lpa 
ble excitar a l pecador á faltar de nuevo. Para que no p o d á i s , 
pues , gloriaros de vuestras in iqu idades , hemos resuelto cas
t i g a r o s . » 

Entonces , en med io de u n l ú g u b r e s i lenc io , respirando 
apenas los espectadores para o i r mejor l a sentencia, el Papa 
proced ió por medio de preguntas . 

« ¿ No h a b é i s , preguntaba el Papa con voz severa, contris
tado con v u e s t r a i n g r a t i t u d á vuestro bienhechor , á vuestro 
padre , á vuest ro j uez , Ju l io I I , de gloriosa memoria? » 

« i No osasteis, malvados , excitar al pueblo de Pisa á deso
bedecer á vuestra sania madre la Iglesia apos tó l i ca ? 

« ¿ N o fijasteis en las paredes de la casa de Dios una sen
tencia de p r o s c r i p c i ó n contra el v icar io de Cristo? Responded, 
y p ronunc iad vosotros mismos la s e n t e n c i a . » 

Los dos cardenales, confusos, nada respondieron y bajaron 
la cabeza, 

« ¡ Pues b i e n ! di jo el Papa, m i r a d esta c é d u l a , s i la firmáis, 
o b t e n d r é i s m i se r i co rd i a de la Santa Sede apos tó l i ca . L e e d . » 

Carvajal t o m ó el escrito , lo l e y ó r á p i d a m e n t e en voz baja, 
é hizo ademan , l l e v á n d o s e la mano a l c o r a z ó n , de adherirse 
formalmeste a l contenido de a q u é l . 

« Leed en al ta voz , d i jo el Papa.—Santo Padre , c o n t e s t ó 
Carva ja l , no p u e d o , estoy enfermo , me faltarla voz.» 

« ¿ N o p o d é i s ? d i jo el Papa s o n r i é n d o s e , no v a c i l é i s ; sois 
l ibres de firmar; si os n e g á i s á hacer lo , p o d r é i s volver l i b r e 
mente á F lo renc i a , de donde h a b é i s venido, protegidos por 
nuestro s a l v o - c o n d u c t o . » 

San Severino t o m ó entonces la confes ión de manos de Car-
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vaja l , y la l e y ó como u n verdadero c a p i t a ü , como si hubiese 
sido una proclama d i r i g i d a á los soldados que guiaba en E á v e 
na , en c o m p a ñ í a de los franceses. L a c é d u l a contenia l a desa
p robac ión completado todos los actos de que los dos sebabian 
becbo culpables para con la autor idad de la Santa Sede. Hecbo 
esto, tomaron una p luma, firmaron la f ó r m u l a , a r r o d i l l á r o n 
se y recibieron la abso luc ión pon t i f i c i a , que fué p ronunc iada 
con u n sentimiento de d i g n i d a d y urbanidad pa t e rna l , que 
babr ia arrancado l á g r i m a s á los corazones mas insensibles. 

E l Papa bajó de su trono ; y a no era u n juez , sino u n p a 
dre ; acercóse á Carvajal, y t o m á n d o l e las manos: « Abora sois 
nuestro hermano en nuestro Padre, pues que h a b é i s hecbo 
nuestra v o l u n t a d ; sois la oveja perdida del Evangel io que ha 
sido hallada. R e g o c i j é m o n o s en el S e ñ o r . » 

Acogió con las mismas palabras y el mismo a p r e t ó n de ma
nos á San Severino, á quien habia vis to vencedor en Mi l án , y 
los dos nuevos hijos de l a Iglesia , con sus ant iguas ins ignias 
y su puesto designado en u n verdadero conci l io , encontraron 
l a paz de la conciencia , l a amistad del Papa y el aprecio de 
los miembros del sacro colegio. Una sola peni tencia c a n ó n i c a 
les fué impues ta , y aun l e v e , para que todo fuese aquel d ia 
piadoso y m a g n á n i m o . Carvajal y San Severino debian a y u 
nar una vez a l mes durante toda su v i d a . 

Otros tres cardenales, B o r g i a , de P r i é y Br iconne t , hablan 
ido fautores del concil io de Pisa. E l pr imero habia muer to , 

y los otros dos fueron comprendidos en el acto de reconci l ia
c ión que fué d i r i g i d a á L u i s X I I . 

E n l a ses ión d é c i m a se a p r o b ó el establecimiento de monte
píos: se amenazaba con la e x c o m u n i ó n á quien los condenara 
ó considerara como favorables á l a usura : se p r o h i b i ó l a p u 
b l i cac ión de l ibros antes de ser aprobados por los obispos y 
por los encargados de contestar á las depravaciones h e r é t i c a s . 

Los trabajos del concilio eran á veces in te r rumpidos , y L e ó n 
no descuidaba los numerosos negocios que de todas partes 
l legan á Roma. 

Copiaremos ahora u n a carta de Erasmo , en que f e l i c i t a á 
L e ó n por sus gloriosos trabajos. Natura lmente encontramos 
en estas pocas palabras ocas ión de repet i r parte de lo que h e -
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mos dicho de los papas que han llevado el nombre de L e ó n ; 
por ellas se v e r á que nuestros ju ic ios no pueden contradecir 
los del i lus t re sáb io de Eot terdam. Escribe a l Papa: 

«León X , vos nos volvereis el dichoso gobierno de León I ; 
la piedad e rudi ta y el gusto musical de León I I ; la elocuencia 
fecunda y el a lma de León I I I , que no se d o b l e g ó n i delante 
de la dicha n i de la desgracia ; l a sencillez y l a prudencia, 
encomiadas por Cristo, de León I V ; l a tolerancia de León V ; el 
amor á l a paz de L e ó n Y I ; l a v ida del todo celeste de León V I I ; 
l a i n t e g r i d a d de León V I I I ; la bondad de L e ó n I X , que se der
ramaba sobre todos. Esto es lo que nos d a r é i s , tenemos por ga
r a n t í a de e l l o , no solo estos nombres sagrados que son otros 
tantos o r á c u l o s , sino t a m b i é n el pasado y el porvenir .* 

E n 1514 se dieron cartas credenciales á los legados enviados 
por u n a parte á los moscovitas y por otra á los maroni tas , a l 
mismo t i e m p o que par t ieron misioneros para i r á des t rui r los 
errores que acababan de adoptar aquellos diferentes pueblos. 

Manue l , r ey de Por tuga l , que en el a ñ o anter ior se habia 
hecho d u e ñ o del mar Er i t reo (1) donde habia encontrado puer
tos favorables a l comercio, env ió al Papa tres embajadores pa 
ra renovar el j u ramen to de obediencia, y algunos regalos pro
cedentes de las conquistas hechas en las Ind ias orientales. 
Ent re otros presentes le mandaba u n elefante l lamado A n n o n , 
dotado de calidades singulares , descritas por Oldo in i en sus 
adiciones á C h a c ó n . Gustaba tanto al Papa este an imal , que 
iba muchas veces á v i s i t a r le para ver si lo cuidaban bien y s i 
le daban los alimentos que podia encontrar agradables (2). 

León desp id ió á l o s embajadores, d e s p u é s de haberles dado 
e s p l é n d i d a s fiestas, y les e n c a r g ó que e n t r e g á r a n al rey la r o 
sa de oro que habia sido bendecida, s e g ú n costumbre, el cuar
to domingo de cuaresma. Iban unidos á la rosa de oro el síocco 

(1) Mar Erilreo es el nombre que se daba á toda la parte del mar 
de las Indias que forma hoy el golfo che Ornan, comprendiendo d golfo 
Pérsico y el golfo Arábigo, 

_ (2) Este elefante murió dos años después, y se rogó á Rafael que lo 
pintára al natural, junto á la torre de la puerta del palacio donde fué 
enterrado. En el mismo sitio se grabó un epitafio compuesto, según di
cen, por el guardián del animal. 
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(la espada) y el berettone [el sombrero) bendecidos en las fiestas 
de Navidad, y que y a era costumbre ofrecer á los principes 
cristianos que cobraban fama en batallas ú t i l e s a l b ien del 
catol icismo. 

E n 1515, Francisco I suced ió á L u i s X I I . E l nuevo r ey de 
Francia, para asegurar la poses ión del ducado de Mi l án , firmó 
l a paz con los ingleses y se al ió con los venecianos, de donde 
n a c i ó una l i g a contrar ia , en la que se asociaron el emperador 
Max imi l i ano , Fernando, rey de E s p a ñ a , e l duque de Mi lán y 
los suizos. A l mismo t iempo, Octavio F r e g ó s e , d u x d e G é n o v a , 
para estar mas a l abr igo de los incultos de l a fami l ia A d o r o i , 
conced ió , con permiso de sus conciudadanos, el s eñor ío de l a 
r e p ú b l i c a al r ey de los franceses, p r í n c i p e que entonces pro
curaba atraer á su par t ido al papa León , que estaba mas dis
puesto á abrazar el del emperador y de Fernando. L e ó n , m a l 
aconsejado en aquel momento por sus afinidades po l í t i c a s y 
por l a fo r tuna , no a d i v i n ó q u i é n s a l d r í a vencedor, y se decla
r ó contra los b é r o e s de R á v e n a . 

Francisco I , nacido el d í a 2 de setiembre de 1494, era b i z 
nieto de L u i s , duque de Orleans , b i j o de Carlos Y , y que b a -
bia casado con Va len t ina de M i l á n . 

« E s t e p r í n c i p e , dice M . Daru , j ó v e n , ardiente, l leno del 
l i i r v i e n t e valor que d i s t i n g u í a las guerras de aquella época 
y su n a c i ó n j alejado del e jérc i to duran te el reinado de 
L u i s X I I , perseguido en su ociosidad por el ru ido de las baza-
ñ a s de G a s t ó n , escr ibió á los venecianos que p a r t i r í a para reu
nirse, dentro de cualro meses, en el Adda , con su general A l -
viane , y c u m p l i ó su pa l ab ra .» M u y p r o n t o el r ey se p r e s e n t ó 
en los campos de M a r i g n a n , donde los suizos, salidos de Mi lán , 
fueron á atacarle. Su e jérc i to marchaba a l sonido de las t e m i 
bles trompetas de U r i y de U n d e r w a l d que se reservaban para 
los d í a s de batal la (1). E l combate d u r ó dos d í a s . A l v m n e , que 
venia de L o d i de buscar su e jé rc i to , l l egó en medio de la se
gunda ba ta l l a , pero solamente á l a cabeza de cincuenta y 
seis maestres que dejaban oír el g r i t o veneciano: Marco! Marco! 

(1) Estos mismos hombres de Uri y de Underwald lian contribuido, 
en nuestros dias, á la victoria conseguida en Lucerna sobre el partido 
radical. 
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Ambos e jérc i tos creyeron que todas las tropas venecianas es
taban en l í n e a , y los franceses s int ieron redoblado su valor, 
al paso que los suizos empezaron á ceder; pero h ic ie ron una 
prudente re t i rada, teniendo las trompetas á re taguardia como 
amenazando por este medio tomar la ofensiva. D e s p u é s de l a 
batal la , que fué l lamada por T r i v u l z i o el combate de los gigantes, 
Francisco 1 quiso que se le diera u n premio y d e s e ó ser arma
do caballero por Bayardo (1): d e s p u é s él mismo a r m ó á m u 
chos otros caballeros. 

Alv iane , el general i n t r é p i d o que t a n b ien habia secunda
do a l r ey , p e r t e n e c í a á la fami l ia Ors in i , y era p r ó x i m o pa
riente de León X por su madre Clarisa. E l dolor del Papa fué 
templado por una a l e g r í a de fami l ia que no d u r ó , pues m u y 
pronto se supo que Alv iane habia muerto de resultas de las 
heridas, poco t iempo d e s p u é s . Las consecuencias de las v i c 
torias obtenidas en I t a l i a son inmediatas y abrazan á menudo 
una l a r g a sé r ie de a ñ o s . 

U n tratado de paz u n i ó pronto á Roma á la g l o r i a de los 
franceses. E l Papa se c o m p r o m e t i ó á romper su alianza con 
Max imi l i ano y el rey de E s p a ñ a , y á re t i ra r sus guaruiciones 
de Plasencia y de Ferrara, que hacia poco t iempo que acaba
ban de ser rest i tuidas á la Santa Sede. Por su parte, Francisco 
se c o m p r o m e t í a á defender el Estado ec les i á s t i co , á los Méd i -
cis y la r e p ú b l i c a de Florencia. 

T r a t ó s e de una entrevista entre el Papa y el rey . A l g u n o s 
cardeuales no aprobaron que León par t iera para Bolonia , á 
donde el r ey d e b í a t a m b i é n trasladarse; pero el Papa llevaba 
aun mas léjos sus miras , deseaba evitar la fal ta de A l e j a n 
dro V I , que h a b í a esperado en Boma el paso del e jérc i to de 
Carlos Y l l l . En consecuencia, León p a r t i ó a e o m p a ñ a d o de diez 
y ocho cardenales, de t r e in t a prelados y de una parte d é l a 
corte romana. 

Florencia se h a b í a puesto sus mejores galas para rec ib i r á 
su glorioso h i j o : pintores, escultores, arquitectos, y sobre todo 

(1) E l condestable de Borbon estuvo tan valiente en esta batalla, 
que el rey le dijo riendo: «Tuno te has precavido en esta batalla mas que 
un jabalí.» En efecto, Carlos habia estado admirable; y debia morir tan 
indianamente! 
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los poetas, se presentaron en tropel ganosos de manifestar su 
g r a t i t u d al p r í n c i p e d i s t ingu ido que reinaba en Eoma. Los 
arquitectos derr ibaron algunos lienzos de an t iguos paredones 
á fin de que el s é q u i t o pontificios pudiera desplegarse en toda 
su magnificencia. Los humanistas imag ina ron divisas é i n s 
cripciones de estilo an t iguo . Los poetas improvisaron en l a t i n 
y, en f r ancés canzones, que coros de j ó v e n e s de ambos sexos de
b í a n cantar al pasar el Papa. 

León X se manifestaba gozoso de estos ingeniosos h o m e 
najes de amor; de t en í a se para o i r los cantos improvisados en 
su honor, para leer las inscripciones lat inas con que todos los 
arcos estaban adornados, para admirar las inspiraciones de 
los pintores, de los escultores y de los arquitectos, para c o n 
templar las columnas y obeliscos, las e s t á t u a s y trofeos que 
Florencia habia levantado á cada paso. A l ver la e s t á t u a de 
Lorenzo su padre , i nc l i nó respetuosamente la cabeza y se le 
v ió l lorar . Sus ojos se h a b í a n fijado con s ingu l a r e m o c i ó n en 
estas palabras del pedestal de la e s t á t u a : Hic est filius meus ái-
lectus. E l pueblo desde las calles, desde los balcones y t a m b i é n 
desde los terrados gr i taba: Palle! palle, ( las bolas, escudo de 
los Médic is ) mientras que el tesorero de Su Santidad echaba 
monedas á la muchedumbre . 

E l Papa l l egó á Bolonia el d í a 8 de diciembre, y Francisco 1 
tres d í a s d e s p u é s . E l d í a de la audiencia, León , revestido con 
sus h á b i t o s pontificios , a g u a r d ó al monarca en la sala del 
consistorio. El rey iba entre los dos cardenales mas ant iguos 
del sacro colegio : l a muchedumbre era t a l en los salones 
que, s e g ú n r e l ac ión del obispo de P é s a r o , el monarca q u e d ó 
durante mucho t iempo como aprisionado en medio de las olea
das de caballeros i tal ianos y franceses, de lo que se r e í a estre
chando la mano del maestro de ceremonias, á quien habia to
mado por in t roduc to r . 

Llegado fioalmcate j u n t o a l t rono, el r ey se a r rod i l ló , besó 
l a cruz bordada en l a sandalia del Papa, y este t o m ó la mano 
del monarca y le p r e s e n t ó l a mej i l la . Francisco I d i r i g i ó a l Pa
pa algunas calurosas palabras (1), á las cuales L e ó n r e s p o n d i ó 

(1) Mr. Audin, pág. 408. 
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en u n estilo cuyo secreto él solo pose ía y que, s e g ú n el obispo 
de Pésaro , pa r ec ió aquel d í a mas espi r i tua l y t ie rno que de cos
tumbre . A la s e ñ a l del maestro de ceremonias, el r ey se s e n t ó 
á la derecba del Pon t í f i ce , en u n magn í f i co s i t i a l . E l cancil ler 
Dupra t se a c e r c ó , descubierta l a cabeza, y p r o n u n c i ó el d i s 
curso de obediencia. 

Toda la asamblea admiraba á l a vez á u n j ó v e n monarca, 
b é r o e y a , que no tenia mas que veinte y dos años , y á uno de 
los mas grandes pont í f ices romanos, que solo tenia cuarenta. 

Este sent imiento dominaba á todos los á n i m o s , por mas 
esfuerzos que en la sala se b ic ie ran para o í r las palabras de 
Duprat . 

«El discurso del cancil ler , dice M . A u d i n , fué u n manifies
to en bonor de la Santa Sede. E l orador proclamaba los t í t u l o s 
de Eoma al amor , no menos que á l a g r a t i t u d del reino de 
Francia . Era a l mismo t iempo la profesión de fe del r ey C r i s 
t i a n í s i m o á l a autor idad del jefe de la I g l e s i a . » 

Era bermoso oir a l vencedor de Mar ignan exclamar por el 
ó r g a n o de su canciller: « S a n t í s i m o Padre, el e jé rc i to del r ey 
C r i s t i a n í s i m o es vues t ro ; disponed de él como g u s t é i s : las 
fuerzas de Francia son vuestras, vuestros son sus estandartes. 
L e ó n , delante de vos e s t á vuestro b i jo sumiso; tms á religione, 
tuus jure, tuus more majorum, tuus consuetudine, tuus fde, tuus vo
lúntate, (Es vuestro por la r e l i g i ó n , por derecbo, por uso de los 
antepasados, por costumbre, por la fe, por la voluntad) (1).» 

Terminada la arenga, el r ey se i n c l i n ó en s e ñ a l de asen t i 
miento , y León X con t e s tó en t é r m i n o s llenos de benevolencia: 
s e g ú n su costumbre, fué sencillo, afable y armonioso. Luego 
Su Santidad cojió la mano de Francisco I , y le condujo al apo
sento en que d e b í a dejar los b á b i t o s pontif icios. E l r ey se acer
có á la ventana, á donde León fué á buscarle m u y pronto. 

D e s p u é s el Papa ce lebró el santo sacrificio en presencia del 
rey , el d í a 12 de diciembre, en la iglesia de San Petronio. E l 
monarca no a c e p t ó el recl inator io que quisieron poner de l an 
te de é l , pino que se q u e d ó en p i é , ó se a r rod i l ló , jun tas las 

{\) Si se desean- mas noticias acerca de este congreso, se puede con
sultar á Sponde, Ann. ecles. y á Fabbroni. 
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manos y la cabeza inc l inada . Todos los oficiales franceses 
quisieron recibir l a c o m u n i ó n de manos del Papa; pero eran 
tantos, que no fué posible, y el r ey fué á buscar á l o s que por 
su valor y nobleza le pa rec ió que m e r e c í a n la preferencia. En
tonces uno de los que no eran admitidos e x c l a m ó en alta voz: 
« P a d r e Santo, y a que no puedo recibir l a c o m u n i ó n de vues
t r a mano, n i confesar al oido de Vuestra Santidad, d i r é p u b l i 
camente m i pecado: be peleado con todas mis fuerzas contra 
el difunto papa Jul io IT.» E l r ey a ñ a d i ó con su n a t u r a l f r a n 
queza: «En el mismo caso me bai lo yo , S a n t í s i m o Padre; pero 
aquel papa era el mas fiero de nuestros enemigos, y mejor ba-
t r i a estado al frente de u n e jérc i to que en la s i l la de san 
Pedro .» 

Los mas de los capitanes confesaron la misma falta; y en
tonces el Papa, lleno de d i g n i d a d é inc l inando la cabeza, como 
para dar las gracias por tan bruscas reparaciones, quiso dar á 
todos la abso luc ión de las censuras en que bubiesen podido 
i n c u r r i r . 

E l mismo Papa y Dupra t babian preparado el trabajo que 
debia ser firmado por ambas partes, y que iba á organizar una 
m u l t i t u d de disposiciones propias para establecer la concor
dia entre la Santa Sede y F r a n c i a , en todo lo re la t ivo á i n t e 
reses religiosos. 

Mas adelante h a b l a r é del concordato firmado por León X y 
Francisco I , y e x p l i c a r é muchos detalles de esta impor tante 
negoc i ac ión , 

A l p r inc ip io de la d i n a s t í a capetense (1), las elecciones de 
los obispos, para ser c a n ó n i c a s , d e b í a n hacerse por el clero. 
Bulas, con el asentimiento d é l a corte romana, confirmaban es
te derecho. E l metropoli tano y obispos de la provincia ecle
s i á s t i ca p o n í a n el sello á la e lecc ión , a d h i r i é n d o s e á ella , y 
consagrando al elegido. Es [cierto que el concil io de Reims, 
celebrado en 1049 , m a n d ó que las elecciones solo fuesen de la 
incumbencia del clero. En cuanto al pueblo , al cual se ha d i 
cho que estaba delegada esta a t r i b u c i ó n , no nos parece i n ú t i l 

(O Algunos de estos detalles se encuentran con varias diferenciasen 
la His loria de Pió T U . 
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presentar una i n t e r p r e t a é i o n , que creemos ju ic iosa . Es v e r 
dad que era costumbre consultar al pueblo acerca de los candi
datos; pero nunca fué necesario su consentimiento para l a 
validez de la e l e c c i ó n ' ( 1 ) ; solo se evitaba elegir obispos que 
pudiesen desagradar al conjunto de los fieles. E l t iempo, a l cua l 
no podemos imped i r que obre, modifica las acciones del b o m - ' 
bre. Por los a ñ o s de 1215, los cap í tu lo s hablan pr ivado al clero 
de sus derechos, y ^frustrado a l pueblo la especie de ac lama
c ión con que a c o m p a ñ a b a el voto del clero ; al mismo t iempo 
los c a p í t u l o s declaraban que iban á cont inuar e j e r c i é n d o l o s 
derechos del clero, para evitar las frecuentes contiendas d é l a s 
elecciones, las cába la s , i n t r i g a s , la d i f icu l tad de r eun i r en 
una misma personarlos sufragios de tantos señores y c o m u n i 
dades d iv id idas en miras é intereses. Los c a p í t u l o s , antes de 
e l eg i r , p e d í a n para^ello permiso al rey . 

Reinaba entonces [Inocencio I I I , que celebraba el concil io 
general d u o d é c i m o ^ (cuarto de Le t r an ) ; l a Francia estaba e n 
tregada á una especie de a n a r q u í a e sp i r i tua l , fomentada por 
los sectarios de los albigenses. 

E n 1 4 3 8 b a j o Eugenio I V , en la asamblea de Bourges se 
a d o p t ó el cé lebre reglamento l lamado la pragmática sanción, 
y se r e so lv ió , á pesar de la resistencia de Eugenio , que los 
obispados y otras prelacias serian provistos , s e g ú n uso a n t i 
guo , s in que los c a p í t u l o s pudiesen at r ibuirse las elecciones. 
Mientras v iv ió Carlos YIT, este reglamento fué l ey del Estado, 
y Lu i s X I , no fué menos par t idar io de ella, al paso que los par
lamentos y la univers idad s o s t e n í a n con ardor esta c u e s t i ó n . 

E l concordato , entre León X y Francisco I abol ió la prag
mática ; se convino renunciar á este modo electivo en todas las 
iglesias metropoli tanas y catedrales del reino. L& pragmática 
habia sido una obra falta de regu la r idad y verdadero dere
cho ; pues para nada se q u e r í a reconocer la i n t e r v e n c i ó n del 
Papa y del concil io , y se es tab lec ió que el rey n o m b r a r í a , y 

(1) Tomo parte de estas noticias del P. Hilarión Lucas, supenor de 
la santa casa de Misiones en Picpus, antes teólogo de la embajada del 
antiguo obispo de Saint-Malo, en Roma. E l P. Hilarión es hombre apre-
ciable por su piedad , profundos conocimientes y adhesión á la corte ro
mana. 
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el Papa i n s t i t u i r í a á los obispos. L a lucha que e m p e ñ a r o n e i 
c lero, los parlamentos y las un ivers idades , para rechazar el 
concordato de 1515, fué mas v io lenta que feliz , y d u r ó hasta 
el reinado de Carlos I X . 

Teng-o á la v i s t a ' e l propio ejemplar del concordato que 
p e r t e n e c i ó á L u i s X I V . En el exordio de la pr imera bu la se 
lee en f r ancés : « León , obispo , servidor de los servidores de 
D i o s , para perpetua memoria de lo que se ha hecho. 

« E s t a p r i m i t i v a Iglesia, fundada por nuestro Salvador Je
sucristo sobre la piedra angular , levantada por las prediccio
nes de los A p ó s t o l e s , consagrada y aumentada por la sangre 
de los m á r t i r e s en tiempos pasados, cuando pr imeramente 
e m p e z ó , con la ayuda de D i o s , á extender los brazos por el 
c i r cu i to de la t i e r ra , considerando prudentemente el peso de 
l a carga que l levaba á la espalda, el n ú m e r o de ovejas que de
b í a mantener, el de las que debia guardar , y en cuantos p u n 
tos m u y apartados unos de otros debia tener fijos los ojos; por 
consejo d iv ino creó par roquias , i n s t i t u y ó d i ó c e s i s , n o m b r ó 
obispos, y propuso arzobispos, para que, como miembros obe
dientes a l j e f e , gobernaran todas las cosas sanamente en 
nuestro S e ñ o r , y como p e q u e ñ o s arroyos , procedentes de la 
fuente perdurable (esto es, la Ig les ia romana) , no dejasen s in 
regar u n solo r i n c ó n de la t i e r ra del Señor , porque , del m i s 
mo modo que los otros papas ó predecesores, en su t iempo t ra 
bajaron y pusieron toda su a t e n c i ó n en conservar la u n i ó n 
santa y s in manci l la de l a Igles ia , y en arrancar todos los 
abrojos de ella, cuyas propiedades son, mediante la gracia de 
Dios, amar las v i r tudes y ex t i rpar los vicios hasta en sus r a i 
ces , nos , en nuestro t iempo y durante el presente conci l io , 
debemos hacer y procurar todo aquello que sea conducente á 
la u n i ó n y conse rvac ión de dicha Iglesia . » 

Este p r inc ip io de bu la es u n trozo admirable de c o n s t i t u 
c ión ec les iás t i ca : en pocas palabras se recuerda lo que hemos 
expuesto en esta h i s to r i a ; la s i t u a c i ó n de la Igles ia p r i m i t i v a , 
l a o r g a n i z a c i ó n del cul to , l a necesidad de extender los brazos por 
el circuito de la tierra, el Papa, jefe, á quien se debe obedecer, los 
obispos, arroijos procedentes de la fuente perdurable ( la I g l e 
sia romana j , los buenos ejemplos de los papas predecesores, 
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la necesidad de u n i ó n , el amor á las v i r tudes , l a ex t i r p a c i ó n 
de los vicios , nada falta en esta subl ime expos i c ión . Los h o m 
bres de talento á quienes mas arr iba hemos s e ñ a l a d o como 
amigos y consejeros de L e ó n , no le hicieron falta en esta ocas ión . 

D e s p u é s de este p r e á m b u l o , que explica noblemente el es
tado de las cosas , el Papa anuncia que va á arrancar todas las 
espinas que d a ñ a n á dicha unión: anula la pragmática sanción á 
que el r ey Francisco quiso renunciar libre y espontáneamente. 

Mas léjos , declara que sabe, por l a frecuencia de las abso
luciones y rehabil i taciones pedidas y obtenidas , que muchas 
personas, antes de las elecciones, hicieron ju ramen to de elegir 
al mas idóneo, y fueron perjuras vo luntar iamente . Concede 
luego al r ey de Francia el derecho de nombrar u n licenciado 
en t e o l o g í a , ó doctor ó licenciado en uno ó en ambos dere 
chos, con titulo universitario^ de veinte y siete años de edad á lo 
menos, é idóneo en todo lo demás. Si nombra una persona que no 
r e ú n a estas calidades , esta persona puede ser rechazada por 
el Papa. E n los tres primeros meses , desde la r e c u s a c i ó n , el 
ray debe nombrar otra persona, y s i esta tampoco es i d ó n e a , 
elPapa y sus sucesores p r o c e d e r á n a l nombramiento . 

Este a r t í c u l o era uno de los que mas opos ic ión exci taban, 
pues podia dar l u g a r , por una y o t ra p a r t e , á largas r e c r i 
minaciones , y q u e , en d e f i n i t i v a , d e c í a n , u n par t ido enemi
go en la corte r o m a n a , tenaz en rechazar todos los nombra
dos y fingiendo no reconocerlos por idóneos, podia pretender 
nombrarlos todos. Pero para esto eran precisos malos t iempos, 
muchos hombres malos , la Santa Sede siempre amenazado
ra é i n j u s t a , y la Franc ia cobarde y miserable , c i r c u n s t a n 
cias que no p o d í a n ex i s t i r ó durar mucho t iempo. 

E l Papa h a b í a dicho, hablando de IB,pragmática, que entre
gaba la Igles ia francesa á las c á b a l a s , á las violencias y á l a 
s i m o n í a . « F u n d a d a a c u s a c i ó n , d i c e M . A u d i n ;» es una verdad 
p a l m a r í a que las elecciones c a n ó n i c a s , restablecidas por el 
concilio de Basi lea, no eran mas que una men t i r a . En cada 
provinc ia los principales s eño re s se h a c í a n d u e ñ o s de las p r i n 
cipales d ignidades ; c r e í a n s e hasta cierto pun to con derecho 
al nombramiento, como patronos de las ig les ias , ó como des
cendientes de los piadosos fundadores. 
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M . A u d i n prosigue a s í : « E l g r a n reproclie que el clero ga

l icano, l a universidad, los parlamentos, las cartas , si se quie
re, d i r i g í a n á León X , es que su bula d e s t r u í a una o t r a disci
p l i n a r i a , v igente desde mucho t iempo en la Iglesia de Francia. 
E n esto desconoc ían evidentemente los derechos de la Santa 
Sede. ¿ N o hay circunstancias en q u é la d e r o g a c i ó n de las r e 
glas comunes se hace necesaria? ¿Quién d e c i d i r á si es ocas ión 
de derogar? ¿ E l p r e s b í t e r o q u é no t iene la p l en i t ud del sacer
docio , r a m a , como dice Tomasino, del á r b o l d iv ino cuyo 
tronco es el obispo? ¿El obispo, cuya j u r i s d i c c i ó n , si bien d i v i 
n a , no puede ejercerse sino sobre la mater ia designada por 
el Papa, que puede extenderla ó d i s m i n u i r l a , como dec ía el 
cardenal de Lorena en el concil io de Trente ? 

« Habiendo sido dada á san Pedro la p r i m a c í a para evitar 
toda ocas ión de c i sma, dice san J e r ó n i m o , solo el papa t iene 
derecho de hacer leyes que obl iguen á l a Iglesia ; pero estas 
leyes , variables por natura leza , no pueden l i g a r l e hasta e l 
punto de no derogarlas por justas razones, cuyo solo juez es él .» 

Por este pasaje de A u d i n , se reconoce toda l a superior sa
b i d u r í a del pa í s á donde ha ido por los materiales de su exce
lente h is tor ia de L e ó n X , que deja t an a t r á s l a h i s to r i a del 
mismo Papa, escrita por Roscoe. 

S i h u b i é s e m o s emprendido u n a m o n o g r a f í a completa de 
L e ó n , h a b l a r í a m o s mas extensamente de una c o n j u r a c i ó n t r a 
mada contra é l , de 1516 á 1517. Los cardenales Soder in i , Sau-
l i , E i a r i o y otros, v ivamente comprometidos en este deli to, con 
m o t i v o de haber hecho algunas confesiones, fueron perdona
dos; pero á pesar de la clemencia na tu r a l del Papa, su gobier
no m a n d ó castigar á los otros conjurados. 

E n 1516, L e ó n beat i f icó á Felipe B e n i z i , florentino, celoso 
propagador de su ó r d e n , ios servidores de María , y á p e t i c i ó n 
de M a n u e l , r ey de P o r t u g a l , p e r m i t i ó que se c e l e b r á r a todos 
los años la memoria de Santa Isabel, re ina de aquel reino, á l a 
cual c a n o n i z a r á mas tarde Urbano V I I I . 

E n v i r t u d de u n breve del mismo a ñ o , el Papa a p r o b ó e l 
cu l to de los siete m á r t i r e s franciscanos, Danie l , Samuel , A n 
ge l , Donoso , L e ó n , Nicolás y U g o l i n o , degollados en el r e i 
no de Marruecos por haber combatido á los mahometanos. 
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E ñ aquel t iempo, habiendo reconocido León u n acto de f e 

l o n í a en la conducta de Francisco M a r í a de la Eovere, duque 
de U r b i n o , y sabiendo d e s p u é s que el mismo p r í n c i p e habia 
hecho mor i r traidoramente a l cardenal A l i d o s i , p r i v ó á Fran
cisco Mar í a de su ducado , é i n y i s t i ó con él á Lorenzo de M e 
dié i s , h i jo de su hermano J u l i á n . 

F u é u n an t iguo acto de nepotismo, corregido por otro acto 
de amor á los parientes , no menos contrario á los derechos de 
l a Santa Sede. E l sucesor de León X r e s t a b l e c e r á á l a E ó v e r e 
en el goce de aquel ducado. Veremos si necesitando u n dia 
Clemente ^ 1 el apoyo de Francisco M a r í a de la R ó v e r e , e n 
c o n t r a r á á este p r í n c i p e dispuesto á servir á la Santa Sede. 
Se t r a t a r á t a m b i é n de salvar la autoridad de Clemente Y I I ; 
pero estas otras tristezas de la his tor ia , no deben ocuparnos en 
este momento. 

Viendo León que los trece cardenales que entonces f o r m a 
ban el sacro colegio, no le eran bastante favorables, p r o m o v i ó , 
en 1.° de a b r i l de 1517, á cardenales al arzobispo d e B o u r g e s y 
al de Cambra i , f r ancés el pr imero y flamenco el segundo, 

En'el mismo a ñ o , León creó t r e in ta y u n cardenales á la vez, 
en 1.° de j u l i o : nunca se habia visto p r o m o c i ó n t a n considera
ble. En el n ú m e r o de estos cardenales , elegidos en todos los 
principados de I t a l i a , estaba Juan S a l v i a t i , noble florentino, 
pariente de Francisco I (1). E l ú l t i m o de los elegidos era A l 
fonso de P o r t u g a l , sexto h i jo del r ey Manuel . Alfonso no t e 
n ia mas que siete a ñ o s , y no d e b í a recibi r y l levar las i n s i g 
nias de la p ú r p u r a hasta la edad de 14 años (2). Entre estos 
cardenales ocho eran romanos , tres pasaban por aliados de 
l a fami l ia del Papa. 

León no p e r d í a de v is ta los preparativos de guerra contra 
la T u r q u í a ; sabia que en Alemania se t ramaban maquinaciO' 

(1) Camilo Borghese, casado con Paulina , hermana de Napoleón, 
por su madre llamada Salviati, era pariente de los príncipes de la casa 
de Francia, refugiada en Inglaterra. 

(2) Este cardenal pasaba en su tiempo por uno de los ornamentos 
del Sacro Colegio. Murió en 1530. Fué el primero que introdujo en las 
iglesias de Portugal la costumbre de enseñar á los niños la doctrina cris
tiana. 
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nes c o n t r a í a Santa Sede, y q u e r í a que los p r í n c i p e s , mas ocu
pados de los intereses del catolicismo , concluyesen tratados 
duraderos. 

E n 1518, Max imi l i ano t iabia r eun ido en Augs 'burgo varios 
p r í n c i p e s de Alemania , que d e b í a n ocuparse de las medidas 
convenientes á fin de asegurar el éx i to de la nueva cruzada. 

Para sostener estos gloriosos esfuerzos, León d i p u t ó cuatro 
cardenales : el cardenal C a m p e g g í o pa só á Ing l a t e r r a (hacia 
doscientos años que en este pa í s no h a b í a n vis to u n cardenal 
á latere); el cardenal Eg id io fué enviado á E s p a ñ a ; el cardenal 
Farnesio , d e s p u é s cardenal G a é t a n i , pa só á Alemania , y final
mente, el cardenal Bibiena deb ía solici tar nuevas pruebas de 
benevolencia del fiel Francisco T. Pocos d í a s d e s p u é s de haber 
dado credenciales á los cuatro legados , León dispuso una p r ó -
cesion solemne, en la que el Papa y los cardenales iban descal
zos para dar gracias á Dios por la promesa que los p r í n c i p e s 
h a b í a n hecho de v i v i r en paz durante cinco a ñ o s , y empezar 
la guerra c é n t r a l o s turcos. León d i r i g í a fervientes s ú p l i c a s á 
Dios para que se dignase volver á Constantinopla y Jerusalen 
al imper io crist iano. 

Por mandato del Papa, el cardenal Gaetani e n t r e g ó á M a x i 
mi l i ano el síocco y el berpUom , bendecidos recientemente por 
Su Santidad. 

L a muer te de M a x i m i l i a n o , en 1519 , enfr ió á los parciales 
de la guer ra ca tó l i ca . Y a se h a b í a levantado el f renesí de L u -
tero, declarando una guerra fatal á l a Santa Sede. Este here-
siarca se veia sostenido por Federico, duque de Sajonia , s in 
embargo de haberle enviado ú l t i m a m e n t e León la rosa de oro, 
bendecida en san Pedro, como u n don jus tamente alcanzado 
por el saber, v a l o r , d e s i n t e r é s y generosidad de este p r i n c i 
p é . Pero todas estas previsiones y otras , como el env ío del 
sombrero de cardenal á Alber to ( h i j o de Juan I V , elector de 
Brandeburgo) y a arzobispo de Magdeburgo y de Magunc ia , 
car tas , s ú p l i c a s , ruegos , todo es i n ú t i l : u n incendio mora l 
l lena de terror á toda la Alemania . Desaparecen los ant iguos 
intereses ; el o rgu l lo y la a m b i c i ó n se cubren con m á s c a r a s 
e n g a ñ o s a s ; nunca se h o n r ó tanto á l a Santa Sede, n i nunca se 
j u r ó mas p é r f i d a m e n t e su p e r d i c i ó n . 
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Los pr incipios del cisma de Lutero pertenecen solamente al 
reinado de L e ó n . No seguiremos ahora los ataques culpabhs 
del re l igioso a p ó s t o t a sino hasta el a ñ o 1521. Para mas n o t i 
cias que las que puedo yo dar , se c o n s u l t a r á con f ru to la n o 
table obra de M, A u d i n sobre Lutero . 

M . A u d i n empieza con estas elocuentes palabras: 
« L a reforma es u n doble f e n ó m e n o , social y rel igioso. A su 

a p a r i c i ó n , Lu te ro e n c o n t r ó los elementos de este movimien to 
que debia ag i t a r el mundo , y a del todo reunidos : no los c reó , 
como se ha dicho muchas veces, sino que se s i rv ió de ellos. E l 
g é r m e n del protestantismo exist ia , pues, al aparecer Lutero . L a 
acc ión del doctor de W i t t e m b e r g sobre su s iglo fué objeto de 
u n g r an n ú m e r o de obras, en que su palabra es tá representada 
mas poderosa que la de n i n g ú n otro escritor, en que su pensa
miento es t á p in tado sorprendiendo al porvenir que por i n t u i 
c ión ha adivinado, en que su ciencia del Verbo d iv ino es supe
r io r á la de todos los g é n i o s ca tó l icos , en que su misiones trans
formada en apostolado , y su obra comparada á la r eve l ac ión . 

« Veremos en su duelo con la au tor idad , si el monje agus
t i no fué hombre, y si ca rec ió de las miserias de nuestra na tu 
raleza. 

« La reforma fué violenta al p r inc ip io ; no se c o n t e n t ó con 
echar de sus conventos á nuestros religiosos, y á los p r e s b í t e r o s 
de sus presbiterios; sino que los c a l u m n i ó en sus costumbres 
y doctr inas , de s f igu ró l e s y q u e m ó ó d i spe r só sus l ibros, aque
llos l ibros c a t ó l i c o s , sobre todo, en que el escritor, p r e s b í t e r o , 
monje , j u r i s t a , p o n í a en c u e s t i ó n á la e n s e ñ a n z a del doctor, 
su m i s i ó n e v a n g é l i c a , sus costumbres, sus doctrinas , y á su 
vez le p o n í a de manifiesto en u n teatro donde él mismo h a b í a 
hecho representar sin piedad á sus adversarios. 

« Terminado el drama de la reforma , Lutero q u e d ó solo en 
la arena , sin rivales , sin contradictores. 

« Por i n t e r é s de la h is tor ia nos hemos const i tuido á nues
t r a vez en jueces de u n hombre que j u z g ó con tanta severidad 
á sus hermanos ; e s t á b a m o s en nuestro derecho, 

« No h a y escr i tor , por déb i l que sea la parte que en estos 
debates haya tomado , y a pertenezca á nuestra escuela, y a á 
la de Lutero , cuyas producciones no hayamos estudiado. 

TOMO III . ]() 
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« U n hombre como Lutero no revive solamente en sus 

obras y en las relaciones de sus c o n t e m p o r á n e o s ; su p ié se ha 
impreso tan hondamente por do quier que ha pasado, que ha 
dejado huellas imperecederas. La -vida del doctor fué á la vez 
u n combate y una pere g r i n a c i ó n a l t r a v é s de la Alemania . A l 
mas entusiastas van á v is i tar aun en el dia los lugares donde 
pasaron los fenómenos de la reforma, como nuestros padres en 
ot ro t iempo s e n t í a n el deseo de i r á Tierra Santa. T a m b i é n 
nosotros hemos emprendido este viaje, y hemos visto Eislebeo, 
Eisenacb , E r f u r t , W o r m f i , S p i r a , W i t t e m b e r g , recogiendo 
recuerdos é i m á g e n e s que a y u d a r á n á que nuestra n a r r a c i ó n 
sea mejor comprendida , y nos p r o p o r c i o n a r á n ú t i l e s e n s e ñ a n 
zas. A s í , s i sucede que nos p o r g a n de manifiesto con i d ó l a t r a 
respeto el vaso en que bebia Lutero , pediremos que se nos ex
pl ique el desden de nuestros adversarios por los huesos de los 
m á r t i r e s de nuestra fe : si el protestante se sienta conmovido 
á l a sombra del á rbo l que cobijó á L u t e r o cerca de Oppenheim, 
séanos permi t ido besar l a mano de uno de nuestros santos que 
pref i r ió l a muerte a l per jur io ; y si nos s e ñ a l a n las gotas de 
t i n t a que saltaron del t in te ro que Lutero echó á l a cabeza del 
diablo , nos c o s t a r á menos trabajo obtener gracia para las le
yendas de a lgunas de nuestras provincias. L i b r o de conv ic 
c ión y de buena fé es nuestra h is tor ia ; j ú z g u e s e l o como lo 
hemos escr i to .» 

M a r t i n Lu te ro n a c i ó en 1438; su padre, Hans, era u n pobre 
aldeano del pueblecito de Mcehra [Moer], en el condado de Mans-
feld. Su madre , Marga r i t a L indemann , criada de b a ñ o s , era 
muje r v i r tuosa , temerosa de Dios y amiga de l a orac ión ; en 
Eisleben era considerada como adorno de su sexo. Hans habia 
abandonado el oficio de labrador para tomar el de minero, en el 
cua l hizo pronto progresos , y pudo mantener á su numerosa 
famil ia . M a r t i n Lutero e s t u d i ó g r a m á t i c a en Eisenacb ; m u y 
en breve l e y ó á Cicerón , "Virgi l io , T i to L i v i o , y entonces en
t r ó en u n convento de monjes agustinos, y l l e g ó á ser p r e s b í 
tero. Su superior le envia á Roma , vé cortesanos rodeando á 
J u l i o 11, y toma odio á Roma y á su gobierno (1). 

(tj M. Audin se engaña al decir que Lutero nada vio en Roma en i 510, 
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Las reflexiones de M . A u d i n acerca] de esta d ispos ic ión de 
e s p í r i t u de L n t e r o son dignas de ser le ídas : « Todo el pasado 
ha muer to para Lutero ; no sabe lo que Eoma ha hecho por l a 
h u m a n i d a d , i g n o r a de todos los papas que se han sentado en 
la c á t e d r a de san Pedro los t í t u l o s á la a d m i r a c i ó n y á la g r a 
t i t u d ; deja una comarca que el turco amenaza, y olvida que s i 
el A l c o r á n no es el Evangel io , es porque u n papa detuvo su 
t r i un fo ; nada sabe de las santas cruzadas predicadas por P ió I I , 
Inocencio V I I I , Ju l io I I , y otros muchos ; ha visto la fuerza 
b r u t a l re inar en A l e m a n i a , y á sus barones poner el guante
lete sobre las in te l igencias rebeldes á sus voluntades , y no 
sospecha que d e s p u é s de Dios la in te l igencia no t iene mas 
protector que el v icar io de Jesucristo en la t i e r r a ; que el pa
pado, rompiendo la fuerza mater ia l y o b l i g á n d o l e á doblegarse 
delante de las leyes de la m o r a l , h adado el e spec t ácu lo mas 
hermoso que pueda presenciar el hombre (!].» 

León publ ica i ndu lgenc i a s , u so , como hemos v i s t o , y a 
m u y an t iguo . E l Papa pide limosnas , socorros que le ayuden 
á levantar el templo de san Pedro , la marav i l l a de Bramante 
que Ju l io I I no pudo conclui r . Una nueva Eoma, que el p o n t i 
ficado q u e r í a hacer mas hermosa que la Roma pagana , empe
gaba á salir de la t i e r ra ; se a c u d í a á la piedad de los fieles para 
cont inuar la obra colosal. Lutero declara que p r e d i c a r á c o n 
t r a las indulgencias ; y m u y en breve y a no es el abuso lo que 
combate, sino que se d i r i g e contra el remedio esp i r i tua l . Toda 
la v ida f u t u r a de L u t e r o e s t á en este s e r m ó n : a l l í se le e n 
cuentra con su exaltada fe, su yo que pretende apoyarse en las 
palabras de la B i b l i a , su desden por l a t r a d i c i ó n , su soberano 
desprecio á l a escuela, y su sarcasmo que y a no le d e j a r á de
lante de cuanto se l l a m e scotista ó a r i s to t é l i co . 

Lutero dec ía á los que le d i r i g í a n reconvenciones: «Si esto 

y que ningún rayo de la corona de Rafael niño, de Miouel An^el ado
lescente, deslumhró al religioso agustino. Rafael nació el mismo año que 
Lutero, y ya no era niño en 1510, sino que tenia, como Martin. 27 años 
y Miguel Angel, nacido en 1474, tenia treinta y seis. 

{ i ) Estas observaciones son excelentes, espresEdas noblemente, y m m 
en relación con la materia. En M. Audin solo se observan ligeros defec
tos, que desaparecerán en las nuevas publicaciones de su recomendable 
libro, que cuenta ya tantas ediciones «n París y en Europa. 
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no viene de Dios , no p o d r á sostenerse : si procede de su santo 
n o m b r e , s u b s i s t i r á . » 

Este era el tema de Juan H u s , de W i c l e f , el resultado fun
dando el derecko , l a g l o r i ñ c a c i o n del A l c o r á n . 

S in embargo, Lutero se detuvo u n momento en su fu r ia , y 
el papa León decia : «Abora v iv imos en paz : el bacba no corta 
y a el tronco del á r b o l , no bace mas que podar las ramas. » 

E l Papa tenia r a z ó n . Dejemos bablar á A u d i n en su /f isio
na de Lutero. 

« N u n c a , en n i n g u n a época del c r i s t i an i smo , l a t i a ra b a -
bia br i l lado con tanto esplendor ; todas las coronas desapare
cieron delante de ella ( 1 ) . E l Papa era verdaderamente el mo
narca universal ( 2 ) ; reyes , p r í n c i p e s , grandes del mundo , 
p u e b l o , se disputaban una mirada s u y a ; c a n t á b a n l e en todos 
los idiomas, y su retrato adornaba todos los palacios y todas 
as cabanas, porque el nombre de León despertaba á la vez 

todas las ideas de r e l i g i ó n , de arte , de poes ía y de g l o r i a . » 
Este f u é , s in embargo , el soberano á quien borr ibles de

só rdenes d e b í a n , no detener, sino a tormentar en su vasto 
p o d e r í o . 

M a r t i n , vuelto á su c ó l e r a , publicaba t é s i s subversivas 
contra todo ó r d e n c a t ó l i c o : sin e m b a r g o , c r e y ó á p r o p ó s i t o 
invocar la benevolencia del Papa. 

« N u n c a se t razaron palabras mas bumi ldes , pero de mas 
estudiada b u m i l d a d ; su carta nada tenia de inspirado y es
p o n t á n e o , todo respiraba estudio , todo era t rabajo forzado de 
c a b e z a . » 

León X p rocu ró que Gae tan i , legado en A u g s b u r g o , t r a -
t á r a de persuadir á Lutero . S á b i o , elocuente y enemigo de 
violencias era el legado; pero todo fué i n ú t i l . E l monje c o n 
testaba á l a suavidad con sarcasmos; apelaba á las u n i v e r s i 
dades; estas le condenaban , y r e s p o n d í a l e s con in ju r i a s ; no 
q u e r í a reconocer la autor idad pontif icia y no sabia q u é sus t i 
t u i r á las predicaciones de Jesucristo , á l a B i b l i a b ien l e ída , 

(1) Recuérdese á Francisco I en Bolonia, y á Maximiliano que había 
querido ser papa. Voltaire decia de la edad media en aquel tiempo: 
«El pontificado era la opinión.» 

(2J Era una especie de Luis XIV de aquella época. 
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á las tradiciones , y á los escritos que desde Eoma le eran d i 
r ig idos . 

H é a q u í como prosigue M . A u d i n : «Al mismo t iempo que el 
viejo á rbo l del catolicismo se despojaba de algunas ramas, otros 
r e t o ñ o s n a c í a n a l calor del sol americano. Dios guiaba á u n 
hombre cuyos d i s c í p u l o s deb ían l levar l a fe á las comarcas mas 
lejanas, y gana r para el pontificado mas almas que las que le 
h a b í a qu i tado l a doctr ina de Lutero . Nació Ignacio de Loyo la , 
y con él la mi l i c i a que durante muchos siglos l l e n a r á el m u n 
do con los prodigios de su fe , de su saber y de su p r e d i c a c i ó n . 

M . A u d i n , en su V i d a de Lutero , se detiene en el momento 
en que el pontif icado va á perder al g r a n León X , y enumera 
en los siguientes t é r m i n o s los males que y a el doctor h a b í a 
causado al ca to l ic i smo; 

« ¿ S e quiere saber las heridas que la revuel ta sajona ha 
hecho á la r e l i g i ó n ? Son estas : abo l ic ión de la c o n f e s i ó n , de 
la misa , de las oraciones para el descanso de los difuntos, de l 
cul to de los santos y de las i m á g e n e s , de l a u n c i ó n sacerdotal, 
de los votos m o n á s t i c o s , de los ayunos , de la abstinencia, de 
la e x t r e m a u n c i ó n , de las obras , del l ib re a l v e d r í o . ¿ Q u i é n lo 
creyera? quiere ahogar hasta el g r i t o que el a lma apesarada 
d i r i g e incesantemente a l t rono de todas las misericordias, 
pues , s e g ú n Lute ro , basta hacer o r a c i ó n una ó dos veces, 
porque Dios ha dicho (S. Mateo , I I , 2 2 ) : « L o que me p i d i é -
rais , lo o b t e n d r é i s . » Roga r , y vuel ta á rogar , es manifesta 
que no tenemos confianza en Dios.» 

Mientras que estos dis turbios devastaban la Alemania 
L e ó n X , dotado de u n e s p í r i t u nacido para lo grande, prose 
g u i a trabajando en la b a s í l i c a del Va t i cano , deseoso de c o n 
c l u i r , s i era posible , l a obra de Ju l io 11. 

Bramante h a b í a recibido de este papa la ó r d e n de ed i f i ca r 
u n templo q u e debia h u m i l l a r en explendor al que en otro 
t iempo S a l o m ó n h a b í a mandado construir para el S e ñ o r . Puede 
decirse m u y b ien que San Pedro de Roma es la obra de J u 
l i o I I : conc ib ió la idea y las proporciones gigantescas , á p e 
sar , dice u n his tor iador c o n t e m p o r á n e o , de l a oposic ión de 
todos los cardenales, que no p o d í a n ver s in dolor caer l a an
t i g u a igles ia de Constantino , santificada por los huesos de 
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todos los bienaventurados , venerada en toda la cr is t iandad, 
y escena de tan altos^heclios ca tó l i cos . 

Lo que se trataba de destruir era precisamente aquel t e m 
p l o , aquellas escaleras, aquellas; diversas puer tas , aquellos 
numerosos al tares , dispersos a q u í y a l l á , de todo lo cual nos 
ba dado Hur te r una'descripcion que bemos copi ado en parte . 

La basilica de Constantino babia recibido toda clase de 
nombres bermosos. Digamos estos nombres b i s t ó r i c o s , porque 
va á borrarse enteramente la bue l l a que de ellos quedaba. 
L e ó n el Grande la l lamaba lecho glorioso del princip ado de San Pe
dro; Gregorio I X , astro de aquella tierra; Nicolás I I I , cabeza de la 
Iglesia católica. Bramante fué implacable con la obra i m p e r i a l : 
todo c a y ó á los golpes de su m a r t i l l o , columnas de alabastro, 
bajos relieves cubiertos de oro, e s t á t u a s de m á r m o l , mosaicos 
gr iegos , puertas de cobre y puertas de plata . 

D e s p u é s de tres a ñ o s de trabajos prepara tor ios , se colocó 
l a p r imera piedra del nuevo t e m p l o , c e l e b r á n d o s e u n a misa 
solemne á la que asistieron 30 cardenales. Luego que u n pre
lado se ba i l a revestido con la p ú r p u r a , cua lqu ie ra que sea 
el estudio que en él ba predominado , el amo r á las artes se 
apodera de é l , y , con mas ó menos conocimientos p r á c t i c o s , se 
bace protector del gusto por los edificios monumentales , que 
son una de las principales glorias d0 Roma, J u l i o I I , con sus 
cardenales, bajó á los cimientos de uno de los pilares de la cú 
p u l a , el mismo en que e s t á colocada la estatua de santa Veró 
nica (1), y bendijo u n pedazo de m á r m o l en que estaba g r a 
bada esta i n s c r i p c i ó n : 

iEDEM PEINCIPIS APOSTOLORVM 
IN VATICANO VETVSTATE E T SITV 

SQUALENTEM A FVNDAMENTI S 
RESTITVIT 1VLIVI3 L I G V R 
PONT. MAX. AN, MOVI. 

Bramante tenia entonces 66 a ñ o s . Habia concluido las cua
t r o columnas de la c ú p u l a y cimbrado los arcos que las unen 

(1) Esto nos dá positivamente la edad de este pilar, cuya construc. 
cica se ha pretendido atribuir á Clemente VII. 
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entre s í ; y se preparaba á empezar el tambor de l a c ú p u l a dé
los arcos sobre los que descansa, é iba á t e rminar el brazo oc
cidental de la cruz , cuando m u r i ó . 

Le enterraron en la ig les ia de San Pedro , y es de sen t i r 
que n i n g u n a i n s c r i p c i ó n nos recuerde el s i t io donde descan
san los restos de t a n grande arquitecto. Llevóse consigo ei 
secreto de su p lan , pues , s e g ú n costumbre de la é p o c a , eran 
simples a l b a ñ i l e s los que le ayudaban en sus trabajos. A l mo
r i r , d e s i g n ó para que le reemplazara á Rafael de Urb i ao , á 
quien fueron dados , como cooperadores, J u l i á n de San Gallo 
y el bermano Jocondo. Apenas los nuevos arquitectos cebaron 
uaa mirada á la obra de Bramante , s e ñ a l a r o n desproporcio
nes evidentes entre l a c ú p u l a y las columnas destinadas á 
sostenerla. La c ú p u l a , que igua laba á corta diferencia el 
P a n t e ó n de A g r i p p a , estaba sobrecargada de columnas y co
ronada con una l i n t e rna . Recargados los pilares t rabajaban y 
amenazaban abr i r se , de modo que fué preciso modificar el 
p lan de-Bramante. 

Era necesario, con r e l ac ión á t an ta magnif icencia, que Ju
l io I I tuviese por sucesor á u n León X , y esto es lo que suce
dió . León no ocultaba que él q u e r í a hacer t a m b i é n una obra 
maravil losa. Bembo r e d a c t ó el breve que, con este mot ivo , re
cibió Rafael , y que prueba l a afección y confiauza del Papa. 

« R a f a e l de Urb ino ( 1 ) , independientemente del arte de la 
p i n t u r a , en el que todo el mundo sabe que s o b r e s a l í s , poseé is 
t a m b i é n , s e g ú n d e c l a r a c i ó n del arquitecto Bramante , el arte 
de edificar. Así lo m a n i f e s t ó Bramante poco antes de mor i r , y 
c r e y ó que se os p o d í a confiar el cuidado de cont inuar la obra 
por él empezada del templo del P r í n c i p e de los Após to l e s . Ha
bé is confirmado esta d e c l a r a c i ó n , p r e s e n t á n d o n o s u n p lano 
dibujado por vos. Como deseamos con extremo que este t em
plo se levante pronto y con la mayor magnif icencia , os n o m 
bramos superintendente de la obra , y os asignamos 300 escu
dos de oro, pagaderos cada a ñ o por los tesoreros, de las c a n t i 
dades reservadas y destinadas al gasto que ocasione el templo . 

(1) Traduzco esta carta, cuyo original forma parte del apéndice de 1» 
Historia de la vida y obras de Rafael, por M Qualremare de Quincy-
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« M a n d a m o s , a d e m á s , que sin tardanza y aun cada mes, 
si lo ped í s , se os pague la suma que os corresponda , á p r o 
p o r c i ó n del t iempo. Os exhortamos t a m b i é n á emprender el 
cuidado de este empleo , de modo que se vea que m i r á i s por 
nuestra d i g n i d a d y por vuestro nombre. En efecto , conviene 
que, como valiente j oven , deis buenos cimientos á vuestra re
p u t a c i ó n ; es preciso que c o r r e s p o n d á i s á la esperanza que en 
vos ponemos, y á nuestra paternal benevolencia. No debé is o l 
v ida r que se t ra ta de la d ign idad y fama de este t e m p l o , que 
siempre fué en el mundo el mas grande y santo, y en fin, de 
nuestra devoc ión al P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s . » 

Rafael h a b í a imaginado u n á cruz l a t ina con u n a c ú p u l a 
en l a i n t e r s e c c i ó n de los dos brazos de la cruz. E l edificio t e 
nia tres naves , cada una de las alas cinco capil las , cada co 
l u m n a u n n i c h o : el coro y las t r ibunas laterales estaban 
igua lmente adornadas de nichos , cada uno de los cuales des
cansaba en u n cuerpo sostenido por despilares y doce c o l u m 
nas reunidas de cuatro en cuatro. La fachada ofrecía tres en
tradas principales. E l pó r t i co , sobre gradas , descansaba sobre 
t r e in t a y seis co lumnas , tres en la profundidad , doce en lo 
ancho, dispuestas de manera que las l í n e a s interiores y ex te 
riores fuesen siempre dobles. 

He dado á u n t iempo todos estos detalles para que f o r m a 
sen conjunto. El p r inc ip io de laconstruccion de San Pedro per
tenece á los reinados de Ju l io I I y de León X . Esta parte de la 
his tor ia pontif icia no debia ser in t e r rumpida . No hemos aca
bado de hablar del zelo de los papas; debemos s e ñ a l a r p a r t i 
cularmente á Paulo V , Borghese, cuyo nombre se conserva to
d a v í a inscr i to en la fachada del templo mas m a g n í f i c o que los 
hombres han construido en la t ie r ra . 

H a y t o d a v í a u n pun to de his tor ia que pertenece al cuadro 
que ha compuesto el m é r i t o de Ju l io I I y de León X re la t iva
mente á l a s artes. No puedo hablar de todos los grandes maes
tros que han i lustrado estos dos reinados , br i l lantes por las 
ciencias y artes, y cuanto la in te l igencia humana ha p r o d u 
cido de mas perfecto. 

Fuerza es dejar á Rafael; pero no perderemos aun á M i 
g u e l A n g e l , á quien encontraremos en 1533 delante de su M o i -
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sés , la figura mas hermosa del sepulcro de Jul io . S é a m e permi
t ido poner a q u í el pa ra l e ló que nos ha dado Mr . de Quatremere 
de Quincy , al j uzga r á estos dos hombres solo en re lac ión con 
la p i n t u r a . 

Pero antes recordaremos la op in ión de nuestro sábio amigo 
acerca de dos asuntos de estudio y m e d i t a c i ó n que entran 
t a m b i é n en los objetos que a q u í he reunido para hacer u n todo 
que sea mas fácil de apreciar. Me refiero á los retratos de J u 
l io I I y de León X por Rafael. 

H é a q u í lo que dice Mr . de Quatremere sobre este p a r t i 
cular: 

« A pesar de lo que puede elogiarse en los retratos hechos 
por Rafael , diremos que no d a r í a n una idea completa de los 
talentos de és te , por el poder del tono y la magia del parecido, 
á los ojos de los que no hubiesen visto sus retratos al óleo de 
los papas Ju l io I I y León X . 

« E l de Ju l io I I p r e c e d i ó de cuatro ó cinco años al otro. E l 
color es vigoroso. Su efecto es de la segunda escuela de R a 
fae l , que a lgunos prefieren á la tercera, como teniendo mas 
c lar idad en las t in tas , mas preciosidad en el trabajo y mas sen
cillez en la e j e c u c i ó n . A ñ á d e s e con respecto á este retrato que 
el c a r á c t e r de la cabeza del Papa tiene una verdad e n é r g i c a de 
e x p r e s i ó n , que Rafael no sob repu jó j a m á s . 

«No es u n m é r i t o venal de parecido. Para el elogio de esta 
obra no basta hacer notar la p rec i s ión del trabajo ó el conjun
to exacto de las formas de la cabeza ó de los detalles del ros 
t r o ; estos elogios se reservan para muchos retratos que solo 
presentan el exter ior de la persona. ¿ P e r o q u é es el exterior 
cuando no es el espejo fiel del i n t e r i o r , esto es, de las costum
bres, h á b i t o s , pasiones y c e r á c t e r del hombre? Si , para qu ien 
conozca la h is tor ia mora l de Ju l io I I , esta his tor ia e s t á escrita 
en su retrato. D e s p u é s de tantos a ñ o s , aun se puede decir con 
Vasar i : aFaceva temeré il ritratto a vederlo , come se proprio egli fose 
vivo.» ( 1 ) E l retrato inspiraba temor, como si el mismo Ju l io 
estuviese v i v o . 

(I) No participo de la opinión de Vasari. Julio II , en su retrato mas 
bien medita que amenaza; y además, este papa no fué tan malo como 
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«El retrato de León X , entre los dos cardenales, es una 

obra mas notable t o d a v í a . 
E l Papa, representado de medio cuerpo, e s t á sentado j u n t o 

á una mesa cubierta con u n tapiz , ( 1 ) como si presidiera u n 
consejo ó escuchara la re lac ión de a l g ú n hecho. Los cardena
les Ju l io de Médicis y de Rossi e s t á n á uno y otro lado de é l , 
como sus primeros min i s t ros . 

« E s t á n difícil dar á comprender a l e s p í r i t u por medio 
del discurso l a per fecc ión y belleza de las obras del pincel? 
que naturalmente, y en todos t iempos, la h i p é r b o l e ha venido 
en socorro de las descripciones para, a m p l i ñ c a r l a idea que la 
i m a g i n a c i ó n debe concebir, s o p e ñ a de quedar infer ior á l a r e a -
l i dad . Luego d e s p u é s , de algunas locuciones h ipe rbó l i ca s 
nacen ciertos relatos mas ó menos fabulosos, que , por a p ó 
crifos que sean, no contienen menos la e x p r e s i ó n de a lguna 
verdad. Así debe juzgarse lo que se cuenta del retrato de 
Carlos Y por el Ticiano y del de León X por Eafael. Dicen 
que la i l u s ión del parecido fué t a l , que habiendo sido coloca
do ei cuadro j u n t o á una mesa, el hi jo del emperador se acer
có á su padre para hablarle de negocios. La obra de Rafael, 
s e g ú n cuentan , merec ió los honores de u n d e s e n g a ñ o a n á l o 
go , pues el cardenal de Ross i , datario de León X , a r rod i l lóse 

parecía. No perdonaba gustoso á los que desafiaban su autoridad ; pero 
en la vida privada era bueno , familiar y repriinia su vivacidad. Los bo-
ioneses que dijeron haberle encontrado tan furioso, habíanse granjeado 
su cólera. Rafael pintó la mano izquierda del papa sobre el pomo ante
rior del sitial, y la derecha medio cerrada sosteniendo un pliegue de 
su ropage. En todo esto no hay indignación ni preocupación excéntrica 
para un papa. Rafael amigo mas prudente de la verdad queVasari, vió á 
Julio en el interior de su palacio y mas dispuesto á bendecir que á lan
zar maldiciones. A Rafael nada debe enseñársele, lo sabe todo. 

(I) Si se persiste en encontrar malicia en la posición dada por Ra
fael á Julio I I , conviene observar que León X está sentado junto á una 
mesa con el lente en la mano , y que Julio I I está en un verdadero trono 
pontificio. Cualquiera puede estar sentado como León X en un sillón de 
pequeñas proporciones; pero no todos pueden sentarse en un trono tan 
eminente como Julio I I . Este tiene dos dedos de la mano derecha ocul
tos entre los pliegues del vestido, y los otros tres extendidos como cuan
do el papa dá la bendición. ¿Se acaba nunca de leer á Rafael? Paréceme 
pues que Vasari y mi amigo Quatremere se han engañado. Julio I I no dá 
miedo como si estuviese vivo. Al contrario, está vivo, como dicen, pero 
se le vé con respeto y sin terror. 
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delante del re t ra to de és te , para presentarle una "bula á fir
mar . 

« S í , lo repetimos , estas a n é c d o t a s t ienen algo de cierto. 
Es imposible ver el re t ra to de León X , aun d e s p u é s de lialber 
pasado por encima de él tres siglos, que han debido debi l i ta r 
los colores que tanto con t r i buyen á la i l u s i ó n , s in exper imen
tar este poder del arte que mueve al e s p í r i t u á prestarse a l 
pres t ig io que el ar t is ta t iene derecho á ambicionar. 

« Esta especie de poder se siente á la v is ta del retrato de 
León X . No puede resistirse á él al examinar la verdad y ca 
r á c t e r profundo de la cabeza del Papa, la noble sencillez de su 
a c t i t u d , lo exacto del. conjunto , el v i g o r del colorido , el r e 
lieve d é l a p i n t u r a , l a e jecuc ión á m p l i a y preciosa de todos 
los accesor ios .» 

H é aqu i ahora el paralelo que M r . Quatremere hace de 
M i g u e l A n g e l y Eafael como pintores. E l mismo L e ó n X , en 
sus conversaciones con l i teratos , h a b r í a elogiado este j u i c i o 
como merece serlo, pero todas las clases de talento no pueden 
exis t i r en la misma época . Basta decir que L e ó n pen s ó sin 
duda lo que Mr . Quatremere expresa t a m b i é n en nuestros 
dias : 

« E s t o s dos genios nada tuv ie ron verdaderamente de c o m ú n 
entre s í ; diverso el g é r m e n de estos dos talentos, no p o d í a pro
duci r los mismos frutos. 

« Para comvencerse de ello, basta fijarse en la época en que 
nacieron.. . . . M i g u e l A n g e l se h a b í a acostumbrado á no ver en 
el estudio exter ior del hombre mas que el hombre f í s i c o , 6 
u n compuesto de huesos, m ú s c u l o s y resortes m e c á n i c o s , Pero 
la ciencia a n a t ó m i c a , cuando domina en el ar t is ta á l o s d e m á s 
conocimientos , t iene el inconveniente de moverle á reempla
zar por la e n é r g i c a e x p r e s i ó n de la fuerza corporal , l a expre
s ión mora l del hombre i n t e r i o r ; esto es, del a l m a , del s e n t i 
miento , de las afecciones y diferentes pasiones. 

« Así M i g u e l A n g e l parece que se ocupa mas , en sus c o m 
posiciones pintadas , de dar movimiento á sus figuras (en lo que 
no tiene i g u a l ) que en hacerlas pensar. Por lo gene ra l , n i n g u 
na sensibilidad en sus cabezas, n i n g u n a gracia en sus c o m 
posiciones , n i n g u n a p r e t e n s i ó n , y a para expresar l a belleza. 
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y a para definir la variedad de edades, de sexos, de cond ic io 
nes , de costumbres , etc. En las formas no conoce otras c a l i 
dades que las de la e n e r g í a y de la fuerza , en la e x p r e s i ó n de 
los caracteres de cabeza , otro modo que el de una apar ienc ia 
severa y s o m b r í a , 

« E l talento de Rafael se fo rmó de muchos elementos , y el 
gusto por lo a n t i g u o fué en d i ñ n i t i v a el que los pur i f icó y 
c o o r d i n ó . Y a preparado, y deseoso desde sus pr imeros pasos 
de abrazar la universa l idad de las calidades que cons t i tuyen 
la p i n t u r a , t e n d i ó constantemente á elevarse de progreso en 
progreso , desde su pr imera hasta su ú l t i m a obra , á esta espe
cie de punto de vis ta m o r a l , que afecta las impresiones del 
sentimiento antes que las de la ciencia. Propiamente no fué 
este su objeto , n i sobre todo su objeto ú n i c o . Este fué para él 
lo que debe ser , esto és , el medio de dar mejor forma á sus 
pensamientos y de expresar el c a r á c t e r de cada objeto s e g ú n 
cada una de sus conveniencias; de modo que cuando en las 
diversidades de sus figuras y composiciones parece que su 
rival no tiene mas que u n tono , u n solo p a t r ó n , si a s í puede 
decirse , él les cambia á su gusto , ó por mejor decir , var ia 
sus modos y sus i u ñ e x i o n e s s e g ú n el objeto que debe t r a 
tar ( 1 ) . Finalmente , lo que no puede evitarse de observar en 
ventaja suya , es que se ha ejercitado en todos los g é n e r o s , 
desde el mas sencillo al mas subl ime. Composiciones b í b l i c a s , 
religiosas , h i s t ó r i c a s , m i t o l ó g i c a s , a l e g ó r i c a s , todo lo a b r a 
só ; hizo r e v i v i r entre los modernos todas las invenciones del 
mundo poé t ico de los griegos (2 ). 

(1) Solo Rafael podía pintar á León X después de haber pintado un 
Julio I L Tengo á la vista ambos grabados. 

(2) Me contentaré con enumerar los principales frescos. Desde luego 
«eitarémos las pinturas de la sala de la Scgnalura, en el Vaticano, sala 
en que están ejecutadas las cuatro grandes composiciones que tienen por 
objeto, según los títulos y nombres que el uso les ha dado: i.0 La Con-
traversia del Sanlisimo Sacramento; 2.° La Escuela de Atenas; 5.° E l 
Parnaso, y 4 ° La Jurisprudencia. Cada uno de estos asuntos está 
coronado en un cuadro circular de la bóveda , por una figura de mujer 
alegórica que es, si así puede decirse , el sumario, y que podría , si 
fuese necesario, ser su argumento. 

Laque está encima de la Contraversia del Santísimo Sacramento, y 
probablemente la primera figura que Rafael pintó en Roma, (pues la obra 
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« S i M i g u e l A n g e l es el mas grande de los d ibujantes , Ra
fael es el pr imero de los pintores ; y l a idea de p in to r com
prende mas calidades diversas que la de dibujante . Si M i g u e l 

del fresco exigía que se empezaran los baños por la parte superior), re
presenta la Teología sobre nubes, condes pequeños genios que llevan ea 
dos carteles estas palabras : Rerum divinarum nolüia. « Conocimiento 
de las cosas divinas. » En la mano izquierda tiene un libro cerrado j 
con la otra señala la tierra , sobre la cual está elevada, como queríend© 
decir que nos está vedado el conocimiento de las cosas divinas. 

Encima de la Escuela de Atenas se \é la figura alegórica de la Filo
sofía. Se encuentra explicada como conviene (mas de lo que se cree) ex
plicar cualquier alegoría, cuyo uso no ha sido indicado por la significacioa 
vulgar, esto es, por la escritura. Dos pequeños genios , colocados á sus 
lados, presentan descárteles que llevan este epígrafe: Causarum cognilio-
c Conocimiento de las causas. » Desde que quedamos enterados del asun
to, no tenemos sino mas placer de leer en la misma figura y en sus atri
butos el pensamiento profundo del pintor que ha dado por asiento á la 
Filosofía, un trono del cual cada larguero es uno de estos hastiales lla
mados Diana de Efeso , conjunto simbólico de los diferentes reinos de 
la naturaleza. Fiel al motivo de esta alegoría , Mafael repartió el lienzo, 
bajo la túnica de la Filosofía , en tres zonas , en lo alto el cielo figurado 
por medio de estrellas, en medio el mar con peces, y finalmente plantas 
de toda clase adornan el remate inferior. Semejante adorno habia sido 
colocado en otro tiempo en el ropaje del Júpiter olímpico por FHias^ 

Encima de la gran pintura del Parnaso, se admira la bella y sencilla 
alegoría de la Poesía. Los dos genioi que la acompañan , podrían dejar 
de repetirnos cenias palabras que nos hacen leer: Numine afílatur, 
a E s inspirada por un dios, » lo que la figura por sí solo dice á los 
ojos. El pintor le ha dado alas; su cabeza está coronada de laurel, sti 
trono está formado de largueros que terminan en la parte superior coa 
una cabeza. 

E l asunto de la Jurisprudencia está coronado con la figura de la Jus
ticia. La diadema que lleva es signo de la soberanía que ejerce; tiene k 
balanza en una mano y la espada en la otra. Cuatro genios que la ro
dean llevan este principio de derecho: Jus suum unicuique tribuit, 
«Dá á cada uno su derecho. » No hay descripción humana que dispen
se de ir á ver los cuadros admirables que se refieren á estas diferentes 
figuras. 

Es preciso ver en seguida los cuadros de los profetas y sibilas en la 
iglesia della Pace. De aquí es preciso volver al Yaticano y visitar la Mi
sa de Bohena, Heliodoro, el Líbertamiento de san Pedro, el cuadro de 
Atíla , el Incendio del Borgo, la Victoria de León I V contra los mo
ros, la coronación de Carlomagno, las pinturas de la historia de la Bi
blia, la Batalla de Constantino; aquellas vírgenes divinas mirando taa 
tiernamente al Niño Jesús, y en fin la composición sublime de la Trans
figuración. ; „. 

No hemos pretendido enumerar todos los cuadros del pintor de Drbi-
no; pero en los que hemos tratado de describir ¿no se vé una obra la-
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A n g e l ha tenido la ventaja , por su estilo de dibujo sáb io y 
o r i g i n a l , de no a d m i t i r en este g é n e r o c o m p a r a c i ó n con na
die, Rafael ha tenido el m é r i t o de arrostrar, en todos los g é n e 
ros , todos los puntos del para le lo , y sobre todo los de la a n t i 
g ü e d a d . » 

Estos dos hombres , lo repi to , m e r e c í a n ser int roducidos 
en la h is tor ia de los dos pont í f ices que nos hemos permi t ido 
referir . M i g u e l A n g e l m e r e c í a que Ju l io l í le inspirase esce
nas terribles , en a n a l o g í a con las doctrinas de autor idad que 
este papa gustaba de defender. Eafael m e r e c í a la í n t i m a c o n 
fianza de L e ó n X , de este hombre t a n amable , t an benéf ico , 
t a n afable, t an g r a n d e , t an d igno de poder apreciar l a g r a n 
deza de los d e m á s . 

Muchos papas han protegido t a m b i é n las artes: no puedo 
extenderme como quisiera respecto de materia t an atract iva. 
Por lo d e m á s , hablando de u n siglo como el de León X ¿ q u i é n , 

ínorlal que abraza á la vez el Antiguo y Nuevo Testamenlo y una parte 
de la historia griega? Y es un hombre solo, muerto á los treinta y siete 
años, quien compuso esta especie de historia universal. Pero floreció en 
tiempo de Julio II y León X . 

En materia de artes, de investigaciones y rectificaciones históricas, se 
encuentra siempre en Roma, en el espíritu de los papas, un sentimiento 
de emulación que anima aun á los que menos se han entregado á traba
jos de este género. Esta emulación, este amor de los buenos ejemplos, 
parecen un gusto, un hábito, de los deberes inherentes á la tiara. 

Bajo Gregorio XVI , en 26 de octubre de 1333, se hicieron á Rafael 
nuevos honores. Habiendo sido encontrados sus restos mortales en el mis
mo punto que habia designado para su sepultura, en la Rotonda, debajo 
del altar de la capilla adornada por él , y llamada de la Madonna del 
Sasso, el papa Gregorio XVI mandó que del museo del Vaticano se sa
cara un hermoso sarcófago de mármol y fuese des tinado á recibir el ataúd 
de madera forrado de plomo, donde los restos del pintor hablan sido co
locados de nuevo. «En la tarde del 18 de octubre, dice el Diario , pro
cedióse á la ceremonia de la inhumación, que se verificó con gran pompa. 
E l interior de la iglesia del Panteón, recibió aquella fúnebre ilumina
ción (véase lo que hemos dicho del Panteón en los primeros artículos de 
esta obra). Bajado el sarcófago, fué colocado en el mismo punto en que 
en presencia del cardenal Zurla y de los primeros prelados de Roma, 
habia sido hallado el antiguo ataúd. Los presidentes de todos los cuer
pos académicos asistían á la ceremonia.» Pocos años antes no fué menos 
magnífica la pompa desplegada en honor de Canova en la iglesia de los 
Santos Apóstoles. E l cuerpo diplomático estaba presente. Se asegura 
que Fio VII asistió también desde una tribuna cerrada, que comunica con 
las expléndidas hobitaciones del palacio Colonna. 
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s i es amigo de las artes, puede callarse? Me parece por otra 
parte que en la d i g r e s i ó n que acabo de hacer, no me he apar
tado del l u g a r de la escena: los dos retratos de Ju l io I I y de 
León X form aban parte de m i asunto; la m e n c i ó n de los m i s 
mos me p e r t e n e c í a como d igno descanso d e s p u é s de tarea tan 
severa y grave. 

Finalmente , en los primeros tiempos de la imprenta , como 
eran aquellos, las artes t en ian t a l vez mas poder que las cien
cias. U n l i b r o manusc r i to era elaborado con mucho trabajo y 
quedaba en poder de su celoso propietario. U n cuadro, u n 
fresco , i n s t r u í a á todo el mundo; ellos tenian el p r i v i l eg io de 
dar lecciones, de e n s e ñ a r l a v i r t u d , de proscr ibir el c r imen . 
Poderosa era y a s in duda la p red icac ión : las artes s e g u í a n 
poseyendo su fuerza, y en u n pueblo amigo de las i m á g e n e s , 
que las habla salvado de la b ru ta l idad del emperador Cons
tancio, reinaban sobre los e s p í r i t u s , como en otro t iempo h a 
b í a n reinado en Atenas y en Eoma. 

Hoy no vemos y a lo que pudo ser Kafael. Gozaba en la ca
p i t a l de una pos i c ión m u y envidiable: Celio Calcagnini le l l a 
ma vir proedives. V i v í a , dice Vasar i , no como u n p in tor , sino 
como u n p r í n c i p e , non da piliore, ma da •principe. 

Si el dqlor se mide por la p é r d i d a , n i n g u n a de este g é n e r o 
ha debido causar u n duelo comparable con el d é l a muerte de 
Rafael, encumbrado á l a mas alta r e p u t a c i ó n que el talento 
puede dar, y arrebatado en una edad que para la mayor parte 
no es mas que l a de la esperanza. ¡ C u á n t a s obras maestras, y 
obras maestras ca tó l i cas y puras, arrebatadas á l a a d m i r a c i ó n 
de los siglos! ¡ Q u é grandes y hermosas ideas prontas á ver la 
l u z , al mismo t iempo en que el demonio de las t inieblas encen
d í a una antorcha d e l e t é r e a sobre la m o r a l , la obediencia y la 
verdad! ¡Qué grandes y preciosas ideas volvieron á la nada! 
Todo lo que v ive , todo en la naturaleza se reproduce; estacio
nes, sociedades, generaciones, épocas , imperios y usurpacio
nes se suceden, solo el genio no tiene sucesor, y han de pasar 
muchos siglos antes que podamos oponer nuestros pintores 
á Rafael. Dios no era, pues , tan severo; h a b í a enviado á R o m a 
u n i n t é r p r e t e casto y elegante de los misterios mas sagra
dos de la r e l i g i ó n . Tales eran las reflexiones del p ú b l i c o , y es-
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tos tristes pensamientos parecian u n velo l ú g u b r e caido sobre 
todos los sentimientos , y , s e g ú n e x p r e s i ó n de Bembo, extendido 
sobre la naturaleza. 

Muerto Rafael (1520) fué expuesto en su casa, s e g ú n cos
tumbre de la época y del p a í s , sobre el catafalco en que se ha
l laba el cuadro de la t r a n s f i g u r a c i ó n , terminado en algunos 
puntos y aguardando la última pincelada. León X l loró l a muer
te del g ran artista, á quien destinaba u n capelo. Y a q u í c o n 
viene decir , que en esto el Papa no contravenia á n i n g u n a 
p r á c t i c a n i derecho del pont í f ice . Disponiendo de u n capelo, e l 
Papa conferia una d i s t i n c i ó n , por cuyo efecto daba el t í t u l o y 
renta á ella anejas, dispensando d é l a s funciones ec le s i á s t i cas . 
A los ojos de León , las artes no d e b í a n ser menos bien tratadas 
que las ciencias. Mas de veinte sabios estaban revestidos con 
l a p ú r p u r a , y es sabido que la oscuridad del nacimiento no 
era o b s t á c u l o para que el m é r i t o ia consiguiera. Ya hemos 
probado, a d e m á s , que n i aun para l legar al pontificado era 
preciso prueba alguna. 

E l dolor de toda una corte br i l l an te , el l u to que h a b í a roto 
las relaciones de los negocios, el l lanto de una g e n e r a c i ó n es
p i r i t u a l y s áb i a , h a b í a n , hasta cierto punto , m i t i gado las des
gracias de la época, Roma, l lorando á su p in to r , c o m b a t í a t am
b i é n al faná t ico religioso que no q u e r í a que se saliese del 
guantelete, de la desnudez de los templos , de la guer ra y de 
las innumerables consecuencias que á las armas a c o m p a ñ a n ; 
en fin, los trabajos espiri tuales, m o m e n t á n e a m e n t e i n t e r r u m 
pidos, recobraron su conservadora influencia. 

E l Oriente nos l lama por u n momento ; graves negocios no 
cesan de interesar á la Santa Sede : procuraba establecer co r 
respondencias con Selim I , emperador de Constantinopla, que 
acababa de conquistar á Jerusalen. Veremos luego el resultado 
de estas negociaciones. 

En aquella época se supo que los establecimientos de los 
españoles h a b í a n cesado de prosperar en A m é r i c a ; habia ha -
bido u n a i n s u r r e c c i ó n de iodios , causada por u n u l t ra je que 
u n oficial e spaño l habia hecho á la mujer del cacique D. E n 
r ique , que habia abrazado el crist ianismo. 

Habiendo pedido en vano jus t ic ia este cacique; r e t i r ó se con 
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los suyos á las m o n t a r í a s de Beoruko desde donde hizo la g u e r 
ra á los e spaño les durante catorce años . El célebre Las Casas, 
qne se hallaba entonces en Santo Domingo , piadoso misione
ro, de quien tendremos ocas ión de volver á hablar, r e s t a b l e c i ó 
la paz en 1533. 

León canonizaba, en 1320, á san Casimiro, uno de los trece 
hijos de Casimiro I V , rey de Polonia ; beatificaba á Isabel, r e i 
na de Por tuga l , y á Marga r i t a de C ó r d o b a , que fué canoni 
zada d e s p u é s por Urbano Y I I I . 

Coronado emperador Carlos V , á pesar de Francisco I , pe
dia permiso á León para conservar el reino de E s p a ñ a con el 
imper io ; permiso que le fué otorgado. Francisco I q u e d ó d i s 
gustado de ello, pues acumula r las dos posesiones era u n h e 
cho nuevo p roh ib ido por ant iguas constituciones. 

De estas circunstancias r e s u l t ó la guerra . E l Papa r ecob ró 
á Parma y Plasencia y c o n t r i b u y ó á que los franceses evacua
sen á Mi lán . Lo que excusa á León en este par t icular , sobro 
el cual q u i z á habria hecho mejor quedando en paz con todos, 
es que Carlos V p r o m e t i ó de buena fe contener al monje sedi -
cioso; y efectivamente, Carlos tenia mas poder en este concep
to que Francisco I . Sin embargo, Dios no e n v í a á veces a l e 
g r í a s á los soberanos sino con condiciones dolorosas.. Se h a b í a n 
dispuesto fiestas en Roma; pero el Papa, en medio de los pre
parativos , á la edad de (56 a ñ o s , s u c u m b i ó á u n ataque apo
p lé t i co , d e s p u é s de haber reinado ocho años , ocho meses y 
veinte d í a s . F u é enterrado en el Vaticano en u n sa rcófago poco 
d igno de él . En t iempo de Paulo I I I fué trasladado a l coro de 
la iglesia de padres dominicos de la Minerva , donde le h a b í a n 
levantado u n sepulcro al lado del de Clemente VIT, como él,, 
de la famil ia de los Médic is . 

León era de estatura alta y bien formado en su persona, 
menos de la cabeza que era de desmesurado grandor. Era a m i 
go de la m ú s i c a , de la conve r sac ión y de la caza. En las i g l e 
sias p a r e c í a grave y sé r io , y en la majestad de las funciones 
sagradas, y en la d i g n i d a d de su por te , y en sus maneras de 
soberano, sobresa l ió á una parte de sus predecesores. Sus cos
tumbres eran ejemplares. Roscce le ha defendido con este mo
t i v o contra las in ju r ias de algunos protestantes. 

TOMO III . 11 
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Refe r i r émos u n rasgo de su generosidad, que es caracte

r í s t i c a . 
Tenia por costumbre, d e s p u é s de comer ó de cenar, de r e 

pa r t i r rollos p e q u e ñ o s de papell lenos de escudos de oro,que 
daba á las personas que le pa r ec í a m e r e c í a n su i n t e r é s . 

Habiendo visto u n dia, é n t r e l o s que le s e r v í a n , á u n hom
bre de quien sabia que era m u y merecedor de recompense, 
reso lv ió darle veinte y cinco escudos cuando se acercase para 
darle con que lavarse. Sin embargo, no habiendo podido a d i 
v ina r és te l a i n t e n c i ó n del Papa, se h a b í a re t i rado antes de 
que l e v a n t á r a n la mesa. Entonces León se d i jo : a No es bueno 
que la mala suerte de este pobre hombre i m p i d a nuestra l i 
b e r a l i dad ,» y dobló la suma con in tento de d á r s e l a l a p r imera 
vez que le viera. L l e g ó el dia s iguiente , el criado se p r e s e n t ó 
u n momento y no volv ió á parecer. E l Papa no v a r i ó de reso
l u c i ó n , y en el rol lo preparado, a ñ a d i ó por los dos d ías de au
sencia dos veces veinte y cinco escudos, que unidos á los ótros 
produjeron la cant idad de c í en escudos. E l hombre no pa rec í a : 
León no quiso ceder, y á veinte y cinco escudos porcada ausen
cia, s u b i ó la suma á trescientos. León se decia: «"Rigurosa suer
te la de ese hombre, pues no quiere que reciba este socorro.» 

A l fin se p r e s e n t ó el criado ; el Papa no a g u a r d ó á que te r -
m i n á r a la comida , y l l a m á n d o l e , le d i j o - . « A m i g o m í o , no 
queremos que nos obligues á darte el pontificado ; toma esta 
suma que de veinte y cinco en veinte y cinco escudos se ha 
elevado á tres cientos ; t ó m a l o s y m á r c h a t e apr isa , porque de 
lo con t ra r io t e n d r í a que darte todo cuanto tengo (1).» 

León i n s t i t u y ó una ó r d e n de cuatro cientos caballeros, que 
r e c i b í a n cada u n o , de las aduanas del a lumbre , una renta de 
c íen escudos. A s c e n d i ó á sesenta el n ú m e r o de cubicularios 
(chambelanes); r e s t a u r ó l a Academia real , y r e n o v ó el baptis
terio de Constantino. 

Pablo Jove escr ib ió la v ida de este papa en 1548 , que fué 
t raduc ida del l a t í n a l i t a l iano , por L u í s de Dominic is . Existe 
otra v i d a por m o n s e ñ o r A n g e l F a b b r o n í , y Roscoe p u b l i c ó 

(I) Tomo esta anécdota de un manuscrito de mi biblioteca, intitu
lado : Noíizie della descendenza de la famiglia di Medid. 
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otra v ida de L e ó n X , que fué t raducida a l f rancés por M o n -
sieur H e n r i . 

L a mejor v ida de este papa es l a publicada por M . A u d i n , 
y que, como se ha v i s t o , hemos consultado á menudo. 

He hablado de Roscoe, y no puedo decidirme á despedirme 
de L e ó n X s in c i ta r el s iguiente j u i c i o que p r o n u n c i ó este i n 
g l é s , protestante , y que por lo mismo no puede ser sospe
choso. 

« E l pontificado de León X es cé lebre en los anales romanos 
como una de sus épocas mas felices. En el momento en que 
ocupó la c á t e d r a de san Pedro, las desgracias de I t a l i a hablan 
llegado á su colmo ¡ á causa de haber sido este pa í s teatro de 
una guerra , en que todos sus gobiernos se hablan comprome
t ido y que era aun mas funesta por las devastaciones de los 
franceses, de los suizos, y de los e spaño le s . U n concil io que ha
b í a sido establecido en Pisa, por la autor idad del rey de F ran 
cia , hacia abortar las medidas tomadas , y aun á veces afec
taba desconocer la autor idad pon t i f i c i a ; é independientemente 
á e todas estas calamidades, la I t a l i a era atormentaba gin cesar 
por el miedo á los turcos, que á cada momento a m e n a z a b a ñ ' 
echarse sobre sus costas. L a m o d e r a c i ó n y prudencia de L e ó n 
vencieron las dificultades que se le ofrecieron, y durante todo 
su pont i f icado, las t ierras de la Igles ia disfrutaron á& mas 
t r a n q u i l i d a d que n i n g ú n otro estado de I t a l i a . En medio de 
las sangrientas contiendas que d iv id ie ron á Carlos V y á Fran
cisco I , se d i s t i n g u i ó por su v i g i l a n c i a , prudencia y h á b i l 
po l í t i c a . (Roscoe, V i d a dé Lorenzo de Méd ic i s ) . 

Robertson declara t a m b i é n , que León X , f a é el ú n i c o p r í n 
cipe que observó con sáb ia c i r c u n s p e c c i ó n los pasos , miras y 
pretensiones de los dos monarcas rivales, y que m a n i f e s t ó l a 
mas generosa so l ic i tud por la t r a n q u i l i d a d de Europa. 

Si es de deplorar que las divisiones hayan producido la 
esc is ión que ha apartado á tantos hijos educados en la m i s 
ma creencia , no es ocioso decir que hubo mas tarde i lustres 
protestantes que, contradiciendo sus acusaciones, manifes ta
ron sent imiento por encontrarse separados del catolicismo.. 
Le ibn i t z , que ha merecido la a d m i r a c i ó n de Europa por la s in 
g u l a r variedad de sus obras, movido en una de sus cartas á 
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dar su op in ión acerca de estos memorables y funestos sucesos, 
se expresa as í (no se olvide que es u n protestante que habla 
d e s p u é s de la reforma): 

« R e s u l t ó que los que p e d í a n muchas ventajas , perdieron 
las que eran jus tas , y que el cr is t ianismo tenia i n t e r é s que 
ellos mismos c o n s e r v á r a n . » (Cod. Jur. gent. d í p l o m . ) . 

A u n va mas léjos el mismo L e i b n i t z : 
« Y a que Dios es el Dios del orden , y que el cuerpo de la 

ig les ia una, ca tó l ica y a p o s t ó l i c a , bajo u n gobierno que sea 
uno y con una j e r a r q u í a que comprenda á todos sus miembros , 
es de derecho divino, es consiguiente que haya t a m b i é n , en v i r 
t u d del mismo derecho, en el mismo cuerpo, u n soberano ma
gistrado e sp i r i t ua l , sos t en iéndose dentro de jus tos l í m i t e s 
( a ñ a d o ahora estas palabras) provisto de u n deber direct ivo y 
de l a facultad de hacer todo lo que es necesario para c u m p l i r 
su cargo en i n t e r é s de la s a l v a c i ó n de la Iglesia (1).» 

Si el glorioso pont í f i ce pudiese volver entre nosotros y leer 
estas palabras, se e s t r e m e c e r í a de gozo y fe l ic idad. 

Antes de pasar á otro reinado, quiero disculparme de ante
mano de u n reproche, que q u i z á se me h a r í a con respecto á lo 
que he dicho de las artes. 

Se me figura que u n Aris tarco me d i r i jo estas palabras: 
«¿Por q u é este g r a n si t io dado á u n templo, á u n sepulcro, á 
u n p in to r , á u n escultor, al re t ra to de u n papa y a i retrato de 
otro p a p a ? » Porque estos dos papas que t ienen derecho de 
mandar a q u í , porque son los amos, en el terreno mora l y en el 
f ís ico, en m i alma y en la t i e r ra , d ieron este g r a n si t io á los 
hombres y á los objetos que hemos mencionado. Los l ibros de 
ciencias y de l i t e r a t u r a compuestos en Roma t ienen su g l o 
r i a ; ¿pe ro hay g l o r i a mayor q u é la de los genios que l evan -
ta ron el templo de San Pedro ? ¿ Qué e spec t ácu lo atrae mas 
las miradas de los viajeros? Se corre á San Pedro, se corre a l 
sepulcro de Ju l io , todos se precipi tan para contemplar cuanto 
antes las obras de dos papas que tan bien comprendieron su 
s ig lo . Roma , lo d i r é siempre, es u n p a í s donde los art istas 
cons t i tuyen una potencia. No hemos dicho t o d a v í a que el 

[\] Obras de Leibnitz, tom, V , pág. 228. 
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a t a ú d de Rafael fué llevado pór cuatro cardenales; que el d e á n 
del sacro colegio y otros tres cardenales llevaban el palio. De 
seguro que las obras de los grandes publicistas, las meditacio
nes de los s á b i o s , ban servido la noble causa de Roma; pero ¿á 
q u i é n se le ba de ocur r i r no asignar en las distribuciones de t í 
tulos b o n o r í ñ c o s una parte inmensa para las artes del dibujo? 

S u p ó n g a s e á Roma iconoclasta comoLu te ro , y p r e g ú n t e s e 
¿ q u é babr ia sido? A s p i r a r í a á recobrar su a d m i r a c i ó n á las 
i m á g e n e s . 

Véase-e l bomenaje que, á p ropós i to de artes , r inde Pope á 
L e ó n X . 

« M i r a d , es l a edad de oro del g r a n L e ó n ! Las musas v u e l 
ven de su le targo y se coronan con las guirnaldas marcbitas 
por el t iempo. E l an t iguo genio de Roma, que se cierne sobre 
sus ru inas , sacude el polvo que las cubre, y levanta la cabeza 
majestuosa. ¡ Ob t r iun fo de las artes! l a escultura y sus h e r 
manas dejan la t u m b a ; el m á r m o l respira; la piedra se reviste 
de formas; l e v á n t a n s e bermosos templos. Rafael ba tomado 
sus p ince les . . . ,» 

Poseemos en nuestra colección tres medallas de León X . 
E n t o rno de la cabeza se ven estas palabras : LEO X PONTI-

FEX MAX. 
En el reverso de la p r imera se lee, al rededor del escudo de 

los Médic i s , coronado con la t i a r a y las llaves (seis bolas colo
cadas 1-2-2-1, la p r imera con las tres flores de l is de Francia.) 
GLORIA ET HONORE CORONASTI ETJM. ROMA. «. Boma, tu le f l d S C O -

romdo de gloria y de honra.» 
La segunda y la tercera l levan en el reverso : LIBERALITAS 

PONTIFICIA. «La liberalidad pontificia.» 
L a tereera es de un modelo mayor que la segunda: en u n 

lado una m i t r a , u n capelo; en el otro instrumentos de m ú s i c a . 
En esta a p r o x i m a c i ó n bay t a l vez algo que repugna á la g r a 
vedad pont i f ic ia . La lisonja ba ido basta el punto de a c u ñ a r es
t a medalla en dos m ó d u l o s . Los soberanos nunca se ven l ibres 
de la a d u l a c i ó n , verdad es que a lguna culpa t ienen en ello. 

De Mol íne t presenta otras cuatro medallas: SCVTA COMBV-
RET IGNI. « Por medio de fuego quemará los escudos.» 

Este reverso es tá i m i t a d o del Salmista que ba d i cho : « Con-
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fringet arma, et scuta comburet igni: Romperá las armas y dará al fue
go los escudos.» Esta medalla se a c u ñ ó con mot ivo de l a paz con 
Francisco I y de la firma del concordato. 

Una medalla s in i n s c r i p c i ó n representa u n carro an t iguo 
t i rado por cuatro caballos: una Y i c t o r i a que viene por los 
aires le sale a l encuentro y presenta una corona. 

Otra representa á Roma sentada sobre escudos, teniendo en 
l a mano una Vic tor ia . E n el campo C. P . , que debe significar 
Carissimo parenti. 

Una cuarta medalla l leva en el reverso : VICIT LEO DE TRI-
Bv IVDA. « E l león de la*tribu de Judá ha vencido.» U n león tiene el 
p i é sobre el mundo, encima una Y ic to r i a alada. 

En Bonanni , que t r a b a j ó sobre la n u m i s m á t i c a pont i f ic ia , 
s e g ú n de Molió et, se encuentran otras medal las : 

1. ° SVAVE. «Es suave.» Esta palabra e s t á encima de u n y u 
go. E l autor quiso significar que el y u g o de las leyes s áb i a s , 
es una autoridad suave. 

2. ° LEO PONT. MAX. S. p . S. P. l eón , soberano pontífice, SAN P E 
DRO, SAN PABLO. Las cabezas aureoladas de san Pedro y de san 
Pablo, debajo las bolas de los Médic is . 

3. ° PACEM MEAM DO voBis;en el exergo, -ROMA, a Os doy 
mi paz. Roma.» Jesucristo bendice á sus d i s c í p u l o s a r r o d i 
llados. 

4. ° LUX VERAIN TENEBRIS LUCET l CU el CXCrgO, ROMA. « í a 
luz verdadera brilla enlas tinieblas. Roma,» Los tres reyes magos 
á caballo contemplan l a estrella. 

La Santa Sede q u e d ó vacante u n mes y siete dias. 

AilHano VI. 15»». 

Adr iano V I se l lamaba a l p r inc ip io Florencio Boyers. N a 
ció en Utrecht , de u n padre que unos dicen tejedor, otros cons
t ruc tor de navios , y algunos criado de u n p i lo to , 6 fabrican-
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te de cerveza. Como quiera que sea, su padre le euvio al cole
g io deLovaino . Adr iano rec ib ió mas tarde el t í t u l o de doctor 
en esta c iudad. 

Margar i t a , t í a de Carlos Y , h i j a de Max imi l i ano j rey de los 
romanos, y gobernadora general de Flandes, n o m b r ó á A d r i a 
no p á r r o c o de Lovaino, y d e s p u é s deán de la catedral, en cuya 
calidad t uvo el cargo de vice-canciller de la univers idad. Ma
x i m i l i a n o lo dió por maestro á Carlos V cuando tenia siete 
a ñ o s . Adr i ano fué luego nombrado por M a x i m i l i a n o embaja
dor cerca de Fernando, rey de E s p a ñ a , que le concedió el obis
pado de Tortosa. 

Rey de E s p a ñ a Carlos por muerte de Fernando, su abuelo 
materno, confió á su ant iguo maestro Adriano la admin i s t r a 
c ión de todos los negocios. Adr iano era ya cardenal nombrado 
por León X en el mes de j u l i o de 1517. L l e g ó sucesivamente á 
inquis idor general y d u e ñ o absoluto del reino que Carlos, r ey 
de E s p a ñ a , con el nombre de Carlos I , debia dejar para i r á 
tomar poses ión del imper io con el nombre de Carlos V . 

Tre in ta y nueve cardenales h a b í a n entrado el 21 de d i 
ciembre de 1521 en el cónc lave : en esta asamblea , dice 
Sponde, nunca h a b í a habido tantos. Entonces Ju l io de Mé-
dicis y G a é t a n í , sin conocer siquiera á Adr i ano , ante la sola 
opos ic ión de Francisco G r s i n i , le elevaron al pontificado el 
d í a 9 de enero de 1522, y á l a edad de 63 a ñ o s . Todo esto se 
h izo en poco t iempo, á pesar de hallarse ausente Adr i ano y 
ser extranjero , s in conocida cuna , y estar desprovisto de ha
b i l i dad . Los electores sagrados que consintieron en la elec
c ión , di jeron que gozando Adr i ano del favor i m p e r i a l , po
d r í a mejor que otro abatir l a impiedad l u t e r a n a , negocio 
entonces el mas impor tan te de la Iglesia. 

Pero el sacro colegio olvidaba que Adr iano , encargado de 
tantos asuntos en E s p a ñ a , no habla correspondido á la idea 
que de sus talentos se tenia . Se habla visto nacer en E s p a ñ a 
una especie de r e v o l u c i ó n , l lamada la Liga Sania, ocasionada 
por e l descontento general de una parte de la nobleza, del 
clero y del pueb lo , ofendidos por las preferencias concedidas 
á los ñ a m e n c o s . L a prueba mayor de estas preferencias era 
la autor idad casi soberana concedida a l h i jo de u n vecino 



168 HISTORIA DE LOS 

de Lovaino, criado en aquella ciudad; Adriano se p o r t ó d é b i l 
mente , y no fué por sus cuidados si la i n s u r r e c c i ó n cesó en 
Madr id . Sin embargo , la e lección no era del agrado de los 
romanos, que pensaban que el nuevo papa se quedarla en 
E s p a ñ a , á donde t r a s l a d a r í a la residencia de la Santa Sede, 
de modo que cuando los cardenales salieron del c ó n c l a v e t u 
vieron que oir graves in jur ias . 

Adr iano r e s i d í a en V i t o r i a ( V i z c a y a ) , cuando rec ib ió el 
decreto de su elección , y acep tó el nombramiento d e s p u é s de 
una madura de l ibe rac ión . Por u n capricbo s ingular , no q u i 
so mudar de nombre ^por mas que esto fuese de uso a u t o r i 
zado por cinco siglos. E q u i p ó una ñ o t a de 50 nav ios , que 
cpnfló al mando de don Fernando de Andrade , y en 8 de j u 
l io se dió al mar con u n numeroso cortejo de prelados y 4,000 
soldados, dejando en E s p a ñ a , en clase de su vicar io gene
r a l , con el t í t u l o denunc io apos tó l ico , á Bernardo Pimente l , 
hombre casado, novedad que m o v i ó mucho r u i d o . A l l l e -
gar á G é n o v a , fué cumplimentado por el duque de Milán., 
el m a r q u é s de Pescarlo y P r ó s p e r o Colonna , c a p i t á n de los 
e jé rc i tos imper ia l y pontif icio. Como b a b i a n entregado G é 
nova á una soldadesca sin freno , y babian merecido las cen
suras pont i f ic ias , p idieron que les fuesen levantadas. A d r i a 
no r e s p o n d i ó : « No podemos, no debemos , no queremos ; » 
palabras que e m p l e ó mas tarde P i ó V I I en sus debates con 
Napoleón . 

En 28 de agosto , Adr iano sa l tó en t ie r ra en Ost ia , donde 
se e m b a r c ó en el Tiber , para i r á bajar á san Pablo e x t r a 
muros , donde p e r m a n e c i ó una noche en el convento de r e l i 
giosos benedictinos que M a r t i n V , en 1425, les conced ió . 

Habiendo sabido al l í que en la puerta Portesa se estaba 
construyendo u n arco de t r i u n f o que c o s t a r í a 500 escudos, 
m a n d ó que se suspendieran los trabajos, diciendo que esta 
clase de pompas era mas propia de paganos que de c r i s t i a 
nos y de religiosos. En los consejos de la c iudad se t rataba 
de decidir s i el Papa seria coronado en san Pablo, á fin de que 
entrase coronado en Eoma ; pero preva lec ió la o p i n i ó n de que 
val ia mas atenerse al uso an t iguo , y coronar al Papa en el 
Vat icano. 
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E l dia 29 de agosto , los cardenales, en solemne cabalgata 
l legaron á san Pablo , donde el Papa dijo misa par t icu la r , y 
luego bajó a l c l aus t ro , donde los cardenales le besaron la 
mano y j u r a r o n obediencia. 

De al l í Adr iano p a s ó á la s a c r i s t í a , d ió las gracias á los 
cardenales por baberle elegido, y m a n i f e s t ó los motivos de su 
demora. Supl icó les en seguida que no diesen abrigo en su 
palacio á bombres perseguidos , ó de embrollados negocios. 
P id ió que el b a r i g e l (cabo de la pol ic ía de las calles) pudiese 
entrar l ibremente en el palacio de los cardenales, en lo que 
consint ieron desde luego. Montaron d e s p u é s á caballo , y Su 
Santidad l levado en s i l la de manos basta enfrente'de la puer
t a de san Pablo , m o n t ó u n caballo b lanco , teniendo delante 
el S a n t í s i m o Sacramento (costumbre que de spués s e ' a b o l i ó ) , y 
se a d e l a n t ó b á c i a el Vat icano . E n 31 de agosto , el Papa fué 
solemnemente coronado por el cardenal Marcos Cornaro , p r i 
mer d i ácono , en las escaleras de la bas í l i ca . A causa de la pes
te , la concurrencia era escasa. Uno de los primeros actos del 
Papa fué publ icar u n severo edicto contra los que fuesen pre
sos con armas. 

En el mismo a ñ o Adr iano l l a m ó á su lado á Erasmo. « L e 
vantaos , levantaos, decia el Papa á Erasmo, para defensa del 
Señor , para g l o r i ñ c a r l e ; servios , como basta ahora lo babeis 
hecho , de los dones preciosos que os conced ió . » 

M r . A u d i n d á cuenta de esta n e g o c i a c i ó n entre el Papa y 
el sáb io . 

Erasmo vac i la ; no se atreve á asociarse á la obra que le 
propone el jefe de la I g l e s i a ; balbucea excusas t í m i d a s acer
ca de su edad , de sus dolencias , de su i m a g i n a c i ó n que se 
h ie la con sus dedos, y de la d i f icu l tad de ir á Roma, á donde el 
Papa le ruega que se traslade. Sin embargo , conoce los males 
de la Iglesia y los remedios que deben ap l i cá r se le ' ; pero estos 
remedios solo puede confiarlos á mensajeros fieles , y no los 
encuentra. A l fin acaba por decir que sus consejos no fueron 
oidos cuando los d ió . Adr iano no t a r d ó en conocer que era en 
vano contar con el concurso de Erasmo. 

M r . A u d i n traza as í el re t ra to de Adr iano : [Hist . deLu te ro ] . 
« E l papa Adr iano era u n verdadero a l e m á n ; a l e m á n en su 
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l enguaje , en el vestir (1), en costumbres , en fe, que para ser 
excitado no necesitaba, como la de los i tal ianos , s ímbo los é 
i m á g e n e s (2); todo u n crist iano de la p r i m i t i v a Iglesia , que 
por desgracia no c o m p r e n d í a que la forma exter ior , si quiere 
durar , debe renovarse con las costumbres de u n pueblo. Ves
t ido mas que sencillamente , no se le conocía en las calles de 
Eoma sino por el s é q u i t o de jorobados , p a r a l í t i c o s , ciegos, 
y mendigos de ambos sexos , que se agolpaban á su paso y á 
quienes hacia limosna (3). No q u e r í a á los artistas (4) y les. 
echaba en cara el que h a c í a n p rop íos los bienes de los pobres ,» 

Mas léjos, Mr . A u d i n se muestra jus to con León X , d e s p u é s 
de haber estado m u y cerca de no apreciar dignamente al 
m a g n á n i m o soberano : León X y Adr iano cumpl ie ron su m i 
sión ; León a s o c i á n d o s e al movimiento de las ideas , elevando 
y dotando m a g n í f i c a m e n t e todo lo que poseía u n alma de a r 
t i s ta , para dar á comprender al pueblo que el pontificado, léjos 
de ser enemigo de las luces, las glor i f ica como u n don venido 
de Dios ; el o t ro , cuando el arte estaba creado y no h a b í a de 
temer borrascas, olvidando u n momento la forma para no 
pensar mas que en los males de la Iglesia, esto es, en una obra 
que tiene t a m b i é n su grandeza, y que nadie mejor que Adr i a 
no pod ía e m p r e n d e r . » 

Cuando la balanza es t á suspendida a s í , u n p l a t i l l o no a r 
rastra a l otro , y el lector queda colocado en una l ínea de m o 
derac ión , en la que es preciso mantenerle siempre. 

[i] Es difícil á un papa ser alemán en el vestir, pues lodos los plie
gues de sus vestidos están calculados. Las costumbres, los gustos, el ros
tro pueden permanecer alemanes ; pero las ropas , la sotana , la muzeta, 
el sombrero, todo esto se convierte en romano, de lo que tienen buen 
cuidado los maestros de ceremonias de Roma. 

(2) Esto es algo severo: las imágenes en Roma poco dan á la fe, 
pues esta vino antes que las imágenes. 

(3) Mis lectores pueden decir si mas de una vez les he señalado cua
dros parecidos. Sin contarlos trece pobres de San Gregorio, ¿no hemos 
visto una infinidad de papas caminando con esta escolta de pobres y 
dándoles á la vez bendiciones y limosnas? El verdadero pontífice de 
Roma debe ser llamado también pas/or amans inopum. 

(4) Esto es cierto; pero no era lo mejor, según nuestro parecer. Los 
pobres y la grandeza de Roma pueden ir juntos sin perjudicarse. Los 
pobres ganan mucho en encontrar tantos viajeros como van á Roma á ad
mirar la magnificencia de las artes. 
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Pero ¿qué pasaba en esta capital , que hemos dejado presa de 
l a peste? 

En el mes de diciembre el contagio r edob ló sus estragos: 
fué preciso cerrar los t r ibunales ; muchos cardenales se ausen
taron de Eoma, y el Papa se e n c e r r ó con sus criados en el pa 
lacio, en el que solo entraban las personas llamadas y del cual 
no se podia salir s in permiso. 

Cesó la peste en la pr imavera de 1523 y los t r ibunales se 
vo lv ie ron á abr i r . E l Papa no t o m ó poses ión de san Juan de 
Le t r an , por mas que en u n consistorio de enero se hubiese t r a 
tado de saber s i el Papa podia tomar poses ión por procurador. 

H a b l á b a s e mucho de los d e s ó r d e n e s de la corte romana; los 
innovadores dieron quejas, no siempre fundadas , y aconseja
ban al Papa que hic iera reformas, A d r i a n o , atormentado p o r 
todas partes y llevado de su zelo á restablecer el ó r d e n , sobre 
todo en la d isc ip l ina ec les iás t i ca , l l a m ó á dos personajes de los 
mas d i s t ingu idos por su bondad, saber y prudencia , Juan Pe
dro Carafa, arzobispo de C h i e t i , y á san Cayetano Tieneo. De 
concierto con ellos, el Papa empezó á examinar atentamente la 
c u e s t i ó n que habia encendido las pr imeras chispas del incen
dio de Lute ro , las indulgencias , pues se hab lan in t roduc ido 
abusos que el Papa y los cardenales q u e r í a n r e p r i m i r . E m p e 
zó por ser m u y avaro de indu lgenc ias , lo que e x c i t ó un ive r 
sal sa t i s facc ión , pues el d e s i n t e r é s del poder siempre es gra to 
a l pueblo. 

E n 1.° de setiembre, d e s p u é s de la c o r o n a c i ó n , Adr i ano re
v o c ó todos los indulli dados por los cardenales, de lo cual estos 
quedaron descontentos. Los refrendarios eran entonces t r e in t a ; 
Adr iano los redujo á ocho , para que la c á m a r a apos tó l i ca p u 
diese con este mot ivo hacer e c o n o m í a s . 

En 9 del propio mes rec ib ió solemnemente, y en medio de 
una g r an m u l t i t u d , l a hacanea y el t r i b u t o de siete m i l onzas 
de oro de parte del reino de Sic i l ia , que fueron presentadas por 
Juan Manuel , embajador de Carlos V , y de Juana, sobrina de 
Carlos , reina de A r a g ó n y de Sic i l ia . En aquella ocas ión e l 
Papa rat i f icó la inves t idura del reino de Ñ á p e l e s en favor de 
Carlos. 

E n 9 de diciembre, Adr iano p u b l i c ó la r evocac ión que habia 



172 HISTORIA DE LOS 
hecho en a b r i l , en Zaragoza , de todas las expectativas de bene
ficios. Eran estas cierto p r i v i l e g i o concedido por los papas, los 
cardenales y los obispos, á personas ec l e s i á s t i ca s , que por él se 
hacian h á b i l e s para suceder á los t i tulares d e s p u é s de su muer
te. Eran lo que hoy se l laman para los obispados coadjutorías, 
y para los seculares futuras. 

E l Santo Padre queria á t o d a costa destruir el lu teranismo; 
e s c r i b í a cartas á los p r í n c i p e s fieles y m a n d ó á su nunc io , 
Francisco Cheregat, á la Dieta de Nuremberg , en la que se de
cidió que se e j ecu t a r í an los decretos de Carlos V y de León X 
contra Entero. Este, al parecer, hacia poco caso de los tales de
cretos, porque muchos p r í n c i p e s apoyaban sus doctrinas. E l 
a p ó s t a t a , en recompensa, conced í a á estos soberanos la pose
s ión de los obispados y de la mayor parte de los bienes ecle
s iás t i cos . 

Por el mismo Cheregat, Adr iano env ió u n breve paternal á 
Federico , duque de Sajonia , en el cual , recordando la piedad 
de sus antepasados, le exhortaba á que abandonara á Lutero y 
volv iera a l seno de la Igles ia . 

Se han a t r ibu ido á Adr i ano palabras ofensivas para la cor
te romana : en sus instrucciones h a b í a dicho : «Confesad que 
Dios ha permit ido este cisma y esta p e r s e c u c i ó n , á causa de 
los pecados de los hombres, y sobre todo de los sacerdotes y 
prelados de la I g l e s i a . » Estas palabras, dichas con profunda 
h u m i l d a d , pero que q u i z á la prudencia humana no h a b r í a 
aconsejado, encerraban una censura i m p l í c i t a de muchos ac
tos anteriores á su pontificado : fueron mot ivo de t r i u n f o para 
los par t idar ios de la reforma, y de descontento para los escri
tores adictos á la corte romana. E l cardenal Pa l l av ic in i dice 
de Adr iano sobre este punto : « F u é un excelente ec les iás t i co ; 
pero en el fondo u n papa m u y m e d i a n o . » Por otra parte, estos 
actos no pertenecen exclusivamente á la corte romana ; en to
das partes se h a b í a n dado perniciosos ejemplos ; y y a hemos 
visto que muchas veces fué menester que los papas l l amaran 
á mejores sentimientos á los ecles iás t icos de diferentes nac io 
nes. Los cismas no se sos t en í an sino por complacencias, a b u 
sos y olvidos de toda d ign idad , de toda mora l . Se desobede
c í a al Papa para vender p ú b l i c a m e n t e en l a casa del S e ñ o r . 
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Noticias llegadas á Adr iano le par t ic iparon que los pueblos 
de A m é r i c a pedian misioneros , y les m a n d ó religiosos de San 
Francisco, llenos de zelo por la p r o p a g a c i ó n de la fe. Entonces 
Adr iano dió á estos valerosos atletas una prueba de confianza 
y de verdadero amor. Una bula, que se encuentra en Y e r r i c e l l i , 
decia que en las Indias , a l l í donde nobab ia obispados, ó s i los 
babia, en lugares á donde los obispos ó sus vicarios no pudie
sen i r , los religiosos destinados expresamente por sus supe
riores , p o d í a n ejercer la j u r i s d i c c i ó n episcopal, menos en las 
cosas en que la au tor idad del obispo es absolutamente nece
saria. Mucbo antes Juan X X I I , por una ley , babia c o n c e d i d o á 
los bermanos m í n i m o s para el ejercicio de sus mis iones , el 
uso de la j u r i s d i c c i ó n casi episcopal en los lugares donde no 
bubiese obispos ca tó l i cos . Este p r i v i l eg io fué reconocido por l a 
c o n g r e g a c i ó n de los r i tos en 5 de abr i l de 1704, como lo d e 
muestra L a m b e r t i n i . (De Canon. SS. l i b . I I , cap. I I , n.0 4 ). 

En aquel t iempo la isla de Kodas , residencia de los caba
lleros de este nombre, estaba si t iada por 200,000 turcos m a n 
dados por S o l i m á n I I . Adr i ano env ió á l o s crist ianos un socor-
l u y v í v e r e s ; pero como los vientos contrar ios retardaron la 
l legada de la ño t i l l a , los sitiados se vieron reducidos al ú l t i 
mo extremo. Sin embargo, como los caballeros no cesaban de 
dar pruebas de su valor poco c o m ú n . los turcos se d i s p o n í a n 
á levantar el s i t io . Entonces el canciller de la orden, A n d r é s 
de Amara! , p o r t u g u é s , i r r i t ado por que para la d ign idad de 
g r an maestre babia sido postergado á Felipe de V i l l i e r s 1 ' I l e -
A d a m , f rancés , a d v i r t i ó á los turcos, por medio de u n bondero 
que lanzaba cartas á su cí iüipo, que la plaza no podia defen
derse ya mas, y por consiguiente S o l i m á n no cesó de atacar. 
D e s p u é s de seis meses de asedio, la c iudad se r i n d i ó con con
diciones bonrosas, y el s u l t á n que e n t r ó en ella t r i un fan te y 
l leno de aprecio h á c i a el g r a n maestre, le t r i b u t ó todos los 
bonores debidos á su m a g n á n i m o valor. Los caballeros b a -
b ian tomado l a isla á los sarracenos b a c í a 213 a ñ o s , y ejer
c í an en ella el derecbo de soberanos. Era la qu in t a residencia 
de aquellos bravos caballeros, y no la perdieron sino gracias á 
la t r a i c i ó n , v i éndose al fin obligados á errar de a q u í para a l lá , 
hasta que Carlos V les bubo dado la isla de Mal ta , con condl-
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cion de presentar u n h a l c ó n a l rey de Ñápe l e s , s eño r feudal de 

Ja is la . 
Algunas veces conviene guardarse de juzgar con demasiada 

p r e v e n c i ó n , por mas que no pueda ser disculpada del t odo , l a 
•disposición guerrera que carac ter izó á Ju l io I I , pues a q u í es tá 
Adr iano , religioso, enemigo de semejantes costumbres, ave
zado a l r e t i ro y á l a orac ión , pero que habia contemplado de 
-cerca el e s p í r i t u de la época; a q u í es tá , decimos, v i é n d o s e ob l i 
gado á emprender una guerra y á enviar [contra Malatesta, 
s e ñ o r de R i m i n i , el e jérc i to e s p a ñ o l que habia escoltado a l 
nuevo papa á su l legada á I t a l i a , e jérc i to que s i rv ió t a m b i é n 
para devolver á Francisco M a r í a de la R ó v e r e el ducado de U r -
b ino , del cual le habia despojado León X . Alfonso de Este re
c ib ió al mismo t iempo el ducado de Ferrara. E l Papa t r a b a j ó 
t a m b i é n en separar á los venecianos de la l i g a con los f ran
ceses , y no contento con este t r i u n f o , c o m p r o m e t i ó á la r e p ú 
bl ica á contraer alianza con el emperador Fernando de A u s 
t r i a y el duque de Mi lán . De este modo Adr iano c re í a estar a l 
abr igo de todo ataque departe de los franceses. Felices fueron 
estas previsiones po l í t i ca s , pero a l mismo t i e m p o , Adr i ano 
merece que se le reproche el haber llevado demasiado léjos el 
reconocimiento h á c i a la corte i m p e r i a l , á la que dejó , hasta 
cierto p u n t o , el á r b i t r o de las decisiones del Vat icano . 

En medio de tantas condescendencias, Adr iano , poco acos
tumbrado á gobernar, no d e s c u b r í a qae el cardenal Soderini , 
á quien manifestaba mucha c o n ñ a n z a , estaba secretamente en 
in te l igenc ia con el r ey Francisco I , y le aconsejaba que se 
aprovechara del m a l estado de los negocios para conquistar 
l a isla de Sici l ia . A l ñ n se d e s c u b r i ó l a t r a i c i ó n ; el cardenal 
fué despojado de sus bienes y encerrado en el casti l lo de San 
Ange lo . 

L o que Adr iano pod ía olvidar menos, fuerza es hacerle j u s 
t i c i a , eran los intereses del sacerdocio. 

E l d í a 13 de mayo de 1523 c a n o n i z ó á san Benon , abad y 
prevoste de las bulas en la c iudad de Hi ldesheim, d e s p u é s 
obispo de Meissen en la baja Sajonia y após to l de los slavos, 
que habia sido g r an defensor de Gregorio Y I I contra el r ey de 
los romanos, Enrique V I , á quien se a t r e v i ó t a m b i é n á exco-
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m u l g a r . V í c t i m a de m i l dolores agrabados por la edad, Benon 
babia muer to en 16 de j u n i o de 1106 á los 76 a ñ o s , d e s p u é s de 
haber sido el mas valeroso de los obispos durante 40 a ñ o s . A le 
jandro V I , Ju l io I I y León X se bab ian y a ocupado de esta ca
n o n i z a c i ó n . 

En la misma solemnidad, Adr iano canon izó t a m b i é n á San 
A n t o n i n o , l lamado as í por lo p e q u e ñ o de su estatura. L l a m á 
base An ton io y se le designaba con el d i m i n u t i v o ; p e r t e n e c í a 
a l orden de dominicos y h a b í a sido arzobispo de Florencia. 

Adr iano conced ió t a m b i é n á los reyes de E s p a ñ a el derecho 
otorgado por León X á los reyes de Francia , de escoger y 
nombrar á los obispos. A l mismo t iempo, los reyes de E s p a ñ a 
obtuvieron el p r i v i l eg io de ser grandes maestres de las ó r d e 
nes de Santiago , Calatrava y A l c á n t a r a . 

A d r i a n o , cansado por los tormentos é inquietudes entre 
S o l i m á n y Lutero , ve ía quebrantarse de dia en d í a su salud. 
C a y ó enfermo y m u r i ó el dia 14 de setiembre de 1523, á la 
edad de 64 a ñ o s , d e s p u é s de haber gobernado la Ig les ia u n 
a ñ o , ocho meses y seis d í a s . No h a b í a creado mas que u n car
denal. Hacia mucho t iempo que p a d e c í a la enfermedad de la 
piedra. F u é enterrado en el Vaticano entre los dos P íos del 
nombre de P i c c o l o m i n i , P ío I I y Pío I I I . Novaes , V I , p . 215 
refiere que pusieron sobre su, losa la detestable i n s c r i p c i ó n s i 
guien te : Hic jacet itnpius ínter Pios. Se cree que esta s á t i r a m i 
serable é in jus ta es de Juan Pedro Va le r i ano . 

A d r i a n o fué trasladado mas tarde á la ig les ia de Santa 
M a r í a del Anima, ig les ia nacional de los alemanes, c o n s t r u i 
da, s e g ú n los planos de Baltasar Peruzzi, por el cardenal G u i 
l le rmo Enchenvoer t , ú n i c o á quien creó t a l . De modo que el 
solo cardenal creado por Adr iano era a l e m á n , nacido como el 
Papa en Ut rech t . E l Pont í f ice que fué ajeno a l nepotismo de fa
milia, no lo fué al nepotismo de nación. 

Adr iano era de rostro agradable ; se ve ía con gusto su 
semblante blanco y sonrosado. Su estatura era bastante a l t a ; 
pero por efecto de la vejez, ó por naturaleza, l levaba inc l inada 
la cabeza. T e n í a alegre el c a r á c t e r , y todos encontraban siem
pre franca y agradable su conve r sac ión . Se admiraba el v a 
lor con que dec ía : « No queremos adornar sacerdotes con i g l e -
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sias, sino adornar las iglesias con s a c e r d o t e s . » M u y á m e n u 
do d a t a bulas y no queria que fuesen pagadas. Adr iano no co
n o c í a , como hemos dicho, la necesidad que han tenido algunos 
papas de enriquecer á su fami l ia : a lgunos parientes suyos £6 
atrevieron á i r á Roma para hacer f o r t u n a ; pero Adr iano les 
dio una p e q u e ñ a cantidad para el viaje, y les m a n d ó á F l a n d e s 
á p i é . Adr iano decia como Adriano I V , que debia mas a l C r i s 
to que á la carne ; que nada debia á la sangre, so6re la cual no 
queria fabricar. 

Antes que fuese encontrada en una e x c a v a c i ó n ; en Eoma, 
l a e s t á t u a de Patroclo (1) muerto por H é c t o r en l a guer ra de 
Troya y salvado del t u m u l t o por Menelao, ex is t ia u n sastre 
l lamado P a s q u í n , fecundo en agudezas : los ociosos de la épo
ca frecuentaban su t ienda para oir lo que decia acerca de los 
negocios y para animar su ma l ign idad . A l m o r i r este bu fón , 
sus amigos que y a no t e n í a n ocasión de reunirse en su t ienda, 
para cont inuar sus murmuraciones , imag ina ron escribirlas y 
fijarlas en l a e s t á t u a de Patroclo nuevamente, descubierta y 
que se hallaba en u n luga r inmediato a l en que d e s p u é s ha si
do construido el palacio Brasch i : esta e s t á l u a rec ib ió del pue
blo el nombre de Pasquín y las s á t i r a s que en ella se leen se l la 
man pasquines. Hacia mucho t iempo que los s e ñ o r e s , los p r e l a 
dos, los principas extrangeros estaban expuestos á verse objeto 
de aquellas s á t i r a s , casi siempre mordaces ; daba asombro que 
en una c iudad en que, como dice Novaes, se sabe cerrar la boca 
á l o s mal ignos , no se hubiese hallado u n remedio para hacer ca
l l a r á u n pedazo de m á r m o l sin nariz, brazos'ni piernas, si bien 
de tan m a g n í f i c a escultura, que Bern in la apreciaba como una 
de las mejores que h a b í a visto , y se detenia para admira r la 
siempre que pasaba por aquel barr io . E l papa Adr iano Y I , que 
conoc ía poco las costumbres de Roma, y que no sab ía que en 
esta c iudad, muchas veces agi tada, la guerra c i v i l no h a b í a ce
sado sino haciendo l u g a r al sistema de pullas que, en de f in i t i 
va , erapreferible al estado de guerra y asesinato; Adr iano , que 
por otra parte daba poco valor á las a n t i g ü e d a d e s y no tenia 

fi) Yéase á Cancelüeri, en las Noticias sobre las dos famosas está-
lúas de un rio y de Patroclo, llamados vulgarmente Marfono y i os-
quin. 
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sobre este punto toda la sagacidad romana , quiso arrancar la 
e s t á t u a para echarla a l T íber ó para reducir la á po lvo ; pero 
uno de sus cortesanos le hizo desistir de su in tento , d i c i é n d o -
le que, s i se ahogaba á P a s q u í n se o i r ia una voz mas enfadosa 
que la de las ranas en el fondo de los estanques; y que si era 
quemado, los poetas, y a maldicientes por naturaleza, se r e u 
n i r í a n cada a ñ o en el l uga r del supl ic io de su abogado, para 
celebrar sus funerales, destrozando la memoria del que le h u 
biese mandado perecer. Esto bas tó para detener en su resolu
c ión á Adr iano, hombre de buen sentido, y P a s q u í n no p e r d i ó 
su derecho, pues aun en el dia destroza impunemente con sus 
s á t i r a s á vivos y á muer tos , y en par t icu la r á los que se apo
deran del p a í s á mano armada. 

Por lo r egu la r P a s q u í n e s t á en coloquio con otra e s t á t u a 
l lamada Marforio, porque se cree que fué encontrada en el foro 
de Marte. E l uno pregunta y el otro responde. Esta ú l t i m a , se
g ú n Fea, es una a n t i g u a e s t á t u a que representa el E h i n • y 
que qu i zá s p e r t e n e c i ó á l a e s t á t u a colosal de bronce de ü o m i -
ciano, que en otro t iempo estaba en el foro. 

Adr iano era poco e s p l é n d i d o ; era enemigo de los poetas y 
del l u j o , y acabamos de ver que no p r o t e g í a á los amantes de 
a n t i g ü e d a d e s : g r a n desgracia para Roma. En cuanto a l re
proche de haber gastado poco , se puede responder que h a b í a 
encontrado exhausto el tesoro, y que todos los p r í n c i p e s c r i s 
tianos aun el mismo Carlos, le negaron socorros. Sin embargo, 
á fuerza de cuidados, sol ic i tud y privaciones sobre todo, env ió 
á H u n g r í a al cardenal Gaetani, dominico, con u n socorro de 
40,000 ducados, no pudiendo ofrecerlo mas considerable. 

Su mayor desdicha, dec ía á veces, era la de mandar. Se 
asegura que él mismo se compuso el epitafio: h é a q u í el que 
se le a t r i buye :« Adriams VI hic situs est, qui nil sibi infelicius in 
vita, quam quod imperaret, dtm'í .»—« A q u í descansa Adr i ano V I , 
quien lo que mas s i n t i ó en su v ida fué la desgracia de la n e 
cesidad de m a n d a r . » 

Este papa es contado entre los escritores ec les iás t icos por 
su Comentario al 4.o libro de las sentencias, l i b r o impreso por vez 
pr imera cuando profesaba en L o v a i n o , y reimpreso , s in per 
miso del autor, cuando se v ió á la cabeza del mundo cris t iano. 

TOMO III . 12 
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En él se encuenlra esta p r o p o s i c i ó n : « Que el papa puede erraren 
lo que pertenece, á la /e,» p ropos i c ión que nada prueba en favor 
de los protestantes que la l i an repetido mucho para atacar l a 
in fa l ib i l idad del papa, pues puede entenderse de las opiniones 
part iculares de los papas , y no se aplica esencialmente á sus 
decisiones solemnes, y menos á sus decretos aceptados por el 
cuerpo de obispos. Adr iano en el t rono se r e t r a c t ó de las o p i 
niones dignas de censura contenidas en este l i b r o . T a m b i é n 
se tiene de él Qucesliones quodlibeticce. 

Gerardo M a r i n g escr ib ió l a v ida de Adr iano V I , que fué 
impresa en Lovaino en 1536. Pablo Jove , obispo de Noce-
r a , p u b l i c ó l a Vita Adriani V I , en 1548, en Florencia . Esta 
obra t raducida al i ta l iano por L u i s Domenichi , fué pub l i ca 
da en Florencia con l a de León X , escrita t a m b i é n por Pablo 
Jove. Gaspar Burraan p u b l i c ó en 1727, en U t r e c b t , l a v ida de 
Adr iano . 

E l abate M i l l o t ha tratado á este pont í f ice con severidad i n 

j u s t a y cruel . 
Ofrecemos dos medallas de este re inado , que representan 

la cabeza de Adr iano cubierta con u n ancho solideo blanco. A l 
rededor, estas palabras: ADRIANVS VI. PONT. MAX. 

E n el reverso de la p r imera se lee : QUEM CKEANT ADOBANT. 
EOM-ÍB. «Adoran al que creen. En Boma.» Hemos visto este t ipo ba
j o el reinado de M a r t i n V (Otón Colonna) y en el de E u g e 
nio I V . Esta pieza es, pues, una r e s t i t u c i ó n . 

L a segunda l leva en el exergo: EOMA, y en torno: SPIEITUS 
SAPIENTE. «El espíritu de saUduria.»Vénse unos l ibros entrea
biertos con las llaves y la t ia ra encima; mas a r r iba el E s p í r i t u 
Santo. De Molinet hace m e n c i ó n de esta medalla y habla de 
Adr iano en los t é r m i n o s mas pomposos. 

Se cree que existen medallas con l a efigie de Adr i ano V I 
a c u ñ a d a s en Lova ino ; pero yo no las conozco. 

Bonann i describe la medalla s igu ien te : VT IPSE FINIAM. 
« P a m que yo mismo la termine,» H a y en ella una torre á medio 

' const rui r , rodeada de andamies. Bonanni cree que por l a tor re 
empezada es preciso entender el env ió de u n nuncio á N u r e m -
be rg para combatir á Lutero . E l Papa se reservaba dar él mis 
mo los ú l t i m o s golpes, procurando contener a l adversario de 
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la Tg-lesia, y oponer u n dique ( u n a torre ) á las invasiones de 
que estaba amenazado el catolicismo. 

De G-len en su Historia pontificia habla as í de Lutero u n s i 
g lo d e s p u é s : « Q u e r i e n d o S a t a n á s hacer el postrer esfuerzo 
contra la Igles ia , e n c o n t r ó u n ins t rumento , u n min i s t ro pro
p io , M a r t i n Lu te ro , a p ó s t a t a , i n s i g n e arquitecto ó mas bien 
reforjador de todas las h e r e g í a s condenadas y sepultadas en los 
siglos a n t e r i o r e s . » De Glen era flamenco como Adr iano , y por 
lo d e m á s no habla en t é r m i n o s convenientes de su compa
t r i o t a . 

L a Santa Sede estuvo vacante dos meses y cuatro d ías . 

Clemente VII. 1393, 

Clemente V I I , l lamado antes Ju l io de Médicis , era h i jo l e 
g i t i m o de J u l i á n de Médic is , muer to en 26 de a b r i l de 1478, 
u n mes antes del nacimiento de Ju l io , por los conjurados flo
rentinos de la facción de los Pazzi. Su madre se l lamaba A n 
ton ia del Cüladino ó de los Gorini. Para probar la autent ic idad 
del ma t r imonio de J u l i á n con A n t o n i a , se nombraron dos 
cardenales que encontraron testigos que h a b í a n asistido al 
casamiento secreto de J u l i á n y A n t o n i a . 

En el t iempo de su destierro, Ju l io , de edad de 18 a ñ o s , en
t r ó en la ó r d e n de los caballeros de Eodas y fué pr ior de C á -
p u a : luego l l e g ó á arzobispo de E m b r u n , y obtuvo d e s p u é s 
el arzobispado de Florencia. En 1513, su p r i m o León X le c reó 
d i á c o n o - c a r d e n a l de Santa M a r í a m domnica. F u é legado en la 
l i g a de León X y de Carlos V contra los franceses, y no dejó el 
e jérc i to encargado de combatirles. 

D e s p u é s de los funerales de Adr iano V I , t r e in t a y tres elec
tores sagrados entraron en el cónc l ave en l.o de octubre. La 
gua rd i a de los mismos fué confiada a l g r a n maestre de R o 
das, T I l e A d a m , que habia ido á Roma, l lamado por Adr i ano , 
y que habia sido recibido con los honores mas d is t inguidos . 
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Ju l io , á los 45 años de edad, fué elegido papa el d ia 18 de 

noyiembre de 1523, y promulgado el 19, d e s p u é s de cincuenta 
dias de cónc lave , esto es , el mismo dia en que dos años antes 
habia entrado vencedor en Milán . Debió su e levac ión p a r t i 
cularmente á los cardenales j ó v e n e s . Se le babia nombrado 
por v í a de adoración, esto es , p ú b l i c a m e n t e y en al ta voz; p e 
ro deseó que bubiese escru t in io , declarando que aun cuando 
podia invocar u n acto de adoración, cederla todos los derecbos 
que por este acto bubiese adquir ido. Era posible que en el es
c r u t i n i o no fuese seguro el t r i un fo ; pero el escrut in io lo con
firmó por u n a n i m i d a d , menos el voto de Ju l io ; y el cardenal 
Marcos Cornaro le co ronó , con el nombre de Clemente Y I I , en 
San Pedro, el dia 26 de diciembre ; pero no t o m ó poses ión so
lemne de San Juan de Let ran . Es verdad que p e n s ó tomar la 
en 1525 el dia de San Juan Baut is ta ; pero este proyecto n u n 
ca se l levó á cabo. 

E l nuevo papa volvió la l iber tad a l cardenal Soder ini , que, 
desde el castillo de San Ange lo , babia pasado a l c ó n c l a v e , á 
pesar de baber sido contrario á Ju l io en las negociaciones pa
ra la elección de papa. En esta o c a s i ó n , d i j e ron los romanos , 
el pont í f ice se m o s t r ó clemente de nombre y de becbo. A l g u 
nos autores aseguran que el Papa quiso conservar el nombre 
de J u l i o ; pero que se le obje tó que los que conservaban el 
nombre m o r í a n pronto , como acababa de suceder á Adr i ano , 
y que á consecuencia de esta obse rvac ión t o m ó o t r o , s in c u 
rarse de la c i rcunstancia del an t ipapa que, en t iempo de U r 
bano V , babia tratado de llamarse Clemente Y I I , y á quien 
F l e u r i , como bemos visto^ l l ama el papa Clemente Y I I . I n 
mediatamente el Santo Padre m a n d ó á A l e m an ia a l cardenal 
Campeggi , miembro del sacro colegio, el mas b á b i l en n e g o 
cios y uno de los mas recomendables por *su piedad y v i r t u 
des. Este con varios principes del impe r io , r eun idos en Eatis-
bona , p u b l i c ó una reforma del clero, comprendida en t re in ta 
y cinco c a p í t u l o s . Luego Clemente , cuyas inclinaciones eran 
pacíficas , se apl icó con zelo á restablecer l a mas perfecta ar
m o n í a entre los p r í n c i p e s cristianos, para d i s m i n u i r el e s c á n 
dalo de sus disensiones y presentar u n frente mas temible á 
los enemigos de la r e l i g i ó n ; pero si los p r inc ip io s del p o n t i -
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flcado fueron t í anquilos como el P o n t í f i c e , la c o n t i n u a c i ó n 
l l e g ó á ser t an horr ib lemente dolorosa, que la Igles ia , desde 
su f u n d a c i ó n , no e x p e r i m e n t ó nunca, bajo papa a lguno, tantas 
miserias , tantas violencias y tantas ca tás t ro fes imprevis tas . 

Por una bula de 24 de j u n i o de 1524, Clemente a p r o b ó la 
ó r d e n de c l é r i g o s regulares teatinos , i n s t i t u i d a por Juan Pe 
dro Carafa, entonces arzobispo de Chie t i . Del nombre la t ino 
Theate f asi so l lama Chie t i en esta l e n g u a ] tomaron aquellos 
religiosos el nombre de teatinos : los otros fundadores de l a 
ó r d e n eran personas de ejemplar p iedad , como Bonifacio del 
Col le , noble de A l e j a n d r í a , y Pablo Cons ig l i e r i , caballero ro
mano , ayudados en esta g r an obra por San Cayetano Tieneo , 
noble v icent ino , l lamado comunmente el Fundador. Aconse
jaba á sus religiosos una pobreza tan austera, que decia: «No 
debé i s esperar mas que en la divina Providencia.» Se esparcieron 
poco fuera de I ta l ia - ; solo t u v i e r o n cuatro casas en A l e m a n i a , 
cinco en E s p a ñ a , u n a en F ranc ia (1), tres en Por tuga l , una en 
Polonia y otra en Goa , en las Indias orientales portuguesas. 
Las religiosas teatinas q u e , en 1583, fueron fundadas en Ñ á 
peles, son á penas conocidas fuera de este reino. Se d iv iden en 
dos congregaciones, la una que profesa votos simples, l a otra 
votos irrevocables: ambas t ienen por superiores á los teatinos. 

En 1525, Clemente ce l eb ró el jub i leo del a ñ o santo, esto es, 
el octavo d e s p u é s del de Bonifacio , y el segundo desde que se 
celebraban cada veinte y cinco a ñ o s . 

En l.o de m a y o , d e s p u é s de la misa pont i f ical de San Juan 
de Le t ran , Clemente p u b l i c ó la l i g a firmada contra el turco 
por Carlos V y los reyes de Francia y de I n g l a t e r r a , los ñ o -
rentinos , los duques de Mi l án y de Mantua . En esta ceremo
n ia , el Papa concedió á todos los asistentes la indulgencia ple-
nar ia y la b e n d i c i ó n pont i f ic ia . 

Con mot ivo de la peste, pocos peregrinos asistieron aquel 

ano, t e m í a n s e a d e m á s las guerras de I t a l i a , las rebeliones de 

Alemania , los t u m u l t o s de H u n g r í a , y finalmente, á causa de 

los disturbios promovidos por Lu te ro , que en el mismo a ñ o se 

(f) Fueron establecidos en este reino en 1647 por Luis XIV v el 

íreXH^sa0; ESte " " t e s t a m - t - - mil escudosy: 
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c a s ó , á la edad de 45 a ñ o s , con la re l ig iosa Catal ina de Boro, 
abadesa de u n monasterio de la c iudad de Nimptsc t io , cerca de 
G r i m m a (1) ^viviendo con ella hasta el 18 de febrero de 1546, 
dia en que m u r i ó el a p ó s t a t a á consecuencia de u n a e m b r i a -
guez.De esta |desgraciada u n i ó n sacri lega nacieron tres h i 
j o s , J u a n , M a r t i n y Pablo. 

A instancias delAndres G r i t t i , d u x de Venec ia , Clemente 
babia beatificado á san Lorenzo Jus t i n i ano , pa t r i a rca de esta 
c iudad , el mismo que yeremos d e s p u é s canonizado por A l e 
j and ro V I I I . 

Pero d i s p o n g á m o n o s á ver excenas funestas. Y a conocemos 
los males|causados por L u t e r o ; abora -veremos á sus p a r t i d a 
rios en cuerpo de e jé rc i to marchar sobre Roma. Armese de va
l o r el l ec to r ¡ca tó l i co . 

E l condestable de Borbon , i r r i t ado por las injust ic ias que 
habia sufrido en l a corte de Francia , t u v o el ma l pensamien-
de querer vengarse , y a b a n d o n ó el servicio de Francisco I ; 
por medio de una dese rc ión que nunca t e n d r á d i s cu lpa , p a s ó 
a l servicio de Carlos Y , circunstancia que, debi l i tando a l r e y , 
a u m e n t ó las fuerzas y l a influencia del r ey de E s p a ñ a y del 
rey de los remanos. 

Entonces Francisco I , vencido en P a v í a , no podía defender 
* enteramente á^Clemen te , que estaba en mala in te l igenc ia con 

Carlos Y . E n [1526, en el momento de recobrar su l ibe r tad , 
Francisco celebró u n t ratado con el Papa, y quiso echar á Car
los de la P e n í n s u l a ; pero n i en Roma n i en P a r í s se tomaron 
las medidas convenientes para impedi r que el enemigo se d i 
r i g i e r a contra Roma. Borbon mandaba el e jé rc i to compuesto 
de luteranos y e spaño le s , que se a t r e v í a á avanzar s in a r t i l l e 
r í a , s in bagajes , n i municiones. Tanta audacia e x i g í a mejor 
causa y proyectos mas nobles. 

Fuera difíci l probar que entonces algunos romanos no echa
r o n de menos las disposiciones guerreras de J u l i o I I . 

Renzo de C e r i , de la fami l ia O r s i n i , p r o m e t í a tomar e l 
mando para salvar á R o m a ; pero el Papa hab ia despedido á 
algunas tropas extranjeras con que p o d í a contar , y l a c iudad 

(<} Grimma es una ciudad de Sajonia á siete leguas de Leipsick. 
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q u e d ó reducida á sus propios habitantes que hacia mucho 
t iempo que no t e n í a n la costumbre de pelear. 

E l d í a 4 de marzo de 1527, Carlos de Borbon condujo á sus 
soldados a l asalto. Benvenuto Ce l l in i , que fué test igo ocular, 
en su v ida se espresa a s í : 

« Toda la c iudad se puso sobre las armas ; nosotros nos d i 
r i g i m o s entonces á lo la rgo de las mural las del Campo Santo, y 
vimos á aquel prodigioso e jérc i to que hacia todos los esfuerzos 
por apoderarse de la parte de la mura l l a á que nos a c e r c á b a m o s . 
H a b í a a l l í muchos j ó v e n e s muertos por los de afuera : reinaba 
una niebla m u y espesa , me vo lv í h á c i a Alejandro del Bene, 
uno de mis c o m p a ñ e r o s , y le d i j e : « R e t i r é m o n o s á la casa 
mas inmedia ta que sea posible, pues y a no h a y remedio, her
mano. Y a lo veis ; aquellos suben y estos h u y e n . » Asustado 
A l e j a n d r o , e x c l a m ó : « O j a l á que no h u b i é s e m o s venido!» E n 
tonces se vo lv ió precipitadamente para retroceder; pero y o le 
detuve d ic i éndo le : Y a que me h a b é i s llevado a q u í , es preciso 
que hagamos a lguna acc ión h o n r o s a . » Y habiendo d i r i g i d o 
m i arcabuz a l l í donde d i s t i n g u í a u n grupo mas compacto de 
soldados , a p u n t é á u n personaje que estaba mas elevado que 
los d e m á s . L a niebla no me p e r m i t i ó ver si iba montado ó á p i é . 
Habiendo luego mirado á Alejandro y á Cecchino, m i segundo 
c o m p a ñ e r o , les dije que descargaran los arcabuces, y les ense
ñ é el modo de guarecerse de los t i ros enemigos. Habiendo dis
parado los tres, dos veces cada uno , m i r é por encima del m u r o 
con p r e c a u c i ó n ; obse rvé entre los sitiadores u n g r a n t u m u l t o , 
pues uno de nuestros t i ros h a b í a muer to á Borbon, á qu ien v i 
que levantaban los otros, como claramente se supo d e s p u é s . 

« Nos fuimos por Campo Santo y entramos por san Pedro, y 
como s a l í a m o s detras de la iglesia de San. Ange lo , l legamos 
á la puer ta del castil lo con mucha d i f i c u l t a d , pues el s e ñ o r 
Renzo d i Ceri y el s e ñ o r Horacio B a g l i o n i , h e r í a n y m a t a 
ban á los que se r e t r a í a n de batirse en las murallas. Se dejó 
caer el puente levadizo, pues los enemigos estaban y a en l a 
c i u d a d , y e n t r é en el fuerte en el mismo instante en que el 
papa Clemente l legaba por los corredores (1).» 

(1) Hay corredores que conducen desde el Vaticano al castillo de 
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Exaltados por l a muerte de su genera l , que fué muer to 
a l p r inc ip io del asalto por Benvenuto C e l l i n i , ó por otro, los 
soldados no dieron cuartel , pues el p r imer dia fueron muertos 
mas de 8,000 romanos en una sola parte d é l a ciudad, á pesar 
de pedir la v ida de rodil las . 

« Tal vez n u n c a , en la h is tor ia del mundo , dice S ismon-
d i , una t an g r an capital habia sido abandonada á u n abuso 
mas atroz de la v ic tor ia ; nunca poderoso e jérc i to babia sido 
formado de soldados mas feroces, n i babia sacudido tan h o r 
r iblemente el y u g o de la discipl ina. No fué bastante ver e n 
tregadas á la rapacidad de los soldados las riquezas sagradas 
y profanas, que la piedad de los fieles ó sus industr ias j u n t a 
ban en la capital del orbe crist iano , sino que las mismas p e r 
sonas de los desdichados moradores , fueron t a m b i é n ent re
gadas a l capricho y á la b ru ta l idad de la soldadesca; mientras 
que mujeres de alta estirpe eran v í c t i m a s de una incon t inen
cia que , al parecer , nunca quedaba saciada , los que eran 
considerados como ricos , y de quienes se sospechaba que ocul
taban sus riquezas , eran puestos en el tormento. Por medio 
del potro se les obligaba á firmar billetes y á agotar la bolsa 
de los amigos que tenian en t i e r ra extranjera. Muchos prela
dos sucumbieron á estos padecimientos. D e s p u é s de r e d i m i 
dos , muchos otros se veian obligados de nuevo á ser rescata
dos, y mur ie ron de resultas de estas violencias, de su afl icción 
ó de su horror . Se veia á los soldados alemanes, en la doble 
embriaguez del v ino y de la sangre , pasear montados en as
nos á obispos vestidos de pon t i f i ca l , arrastrar por las calles á 
los cardenales, c a r g á n d o l e s de ultrajes y de golpes. La avidez 
hund ia las puertas de los t a b e r n á c u l o s , mu t i l aba las obras 
maestras d é l a s artes. La biblioteca del Vaticano fué saqueada, 
las plazas y las iglesias de Roma eran u n mercado donde los 
soldados v e n d í a n á las doncellas y á los caballos ; y estos es
pantosos excesos, que l legaban á cometerse t a m b i é n en la ba-

San Angelo, construidos como acueductos. Cuando se prolongan á lo 
largo de una calle, están como aplicados á las paredes é interceptan la 
luz de los primeros pisos. Pocas personas visitan estos corredores que 
todavía existen en el dia. Para ello se necesita permiso expreso; pero es 
viaje muy curioso y del que se conserva el recuerdo. 
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s í l ica de san Pedro y san Pablo , asilo venerado cuando A l a -
rico , aquel pi l laje que en t iempo de Genserico no h a b í a dura
do mas que catorce d í a s , duraron s in t regua dos meses .» 

En medio de tantas ̂ atrocidades, suced ió que no fueron res
petados n i los talentos que , poseyendo escasas r iquezas, no 
ofrecen atractivo a lguno á la codicia. Confiados en el senti
miento de d i g n i d a d , que aun las mas b á r b a r a s naciones res
petaban , los artistas de todos los puntos de I t a l i a que v i v í a n 
en E o m a , d e s p u é s de haber pedido la l ibe r t ad y la v i d a , h i 
cieron oír palabras de honor , de valor y de piedad. ¿ Q u é les 
d e c í s , desgraciados, á esos m ó n s t r u o s que se a l imentan de 
sangre , y que durante cinco años han despojado sin compa
s ión y colmado de dolores otras provincias de la P e n í n s u l a ? 
i Qué a l u c i n a c i ó n es l a vuestra! Yosotros adornabais con e le 
gancia los templos, los embe l l ec í a i s con sagradas i m á g e n e s , 
colocabais en los sepulcros las a l e g o r í a s de la Ig l e s i a ; á voso
tros t a m b i é n se os ha declarado la guerra . Los iconoclastas 
de L e ó n , el soldado in icuo é innoble , e s t á n de vue l ta . ¿ Q u é 
necesidad hay de vosotros y de vuestras ficciones? Lo que con
viene son templos desnudos : si no h u í s , m o r i r é i s como los 
otros romanos. Los mismos soldados que han adorado á Nues
t r a Sra, del P i lar , y que s in duda la p e d i r á n p e r d ó n al regre
sar á su p a t r i a , estos, arrastrados por el fa tal ejemplo de sus 
c o m p a ñ e r o s de c r í m e n e s , han olvidado la voz de sus prelados y 
se a v e r g o n z a r í a n de arrodil larse delante de su Santiago de 
Compostela. 

E n u n instante las alabardas han dispersado la s á b i a es
cuela de M i g u e l - A n g e l y de Rafael. 

Especifiquemos, como Roma supo hacerlo en su lenguaje 
entusiasta y poé t ico , los estragos que tuvo que deplorar. 

An ton io San gal lo abandona sus pilastras medio levantadas 
en San Pedro, en donde sus andamies han sido quemados. Ve 
apenas de lo alto del castillo de San Angelo , ú n i c o refugio de 
Roma ca tó l i ca ; d i s t i ngue a p é n a s los ú l t i m o s pisos del Vat ica
no, que es t á encargado de engrandecer. 

Polidoro h u y e y corre á Salerno, a v e n t u r á n d o s e solamente 
á volver h á c i a Ñápe l e s . Ju l io Romano solo recobra el uso de 
sus pinceles en Mantua. Pel legrino l leva su gusto , su grac ia 
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y su frescura á Módena . Gaudencio Fe r r a r i comunica las l ec 
ciones de las loggie y de las stanze á sus admiradores en Mi lán . 
Fer ino del Vaga establece una escuela en Genova. U n solo ar
t i s ta , Rosso , que d e s p u é s c o n s t r u y ó yeadornó con p in turas la 
g ran g a l e r í a de Fonta iaebleau , no consiente en ocultarse en 
Roma. Al l í donde no hay r e l i g i ó n l i b r e , no hay p r o t e c c i ó n 
para las artes. Rosso es atado, apaleado, encadenado, l l ama
do i m p í o é i d ó l a t r a . Recurre á los e spaño les y recibe iguales 
violencias ; t e n d r á o r o , puesto que se defiende y ama la v ida . 

Los d i sc ípu los del que hizo colocar , en la Iglesia de la M i 
nerva , el Cristo abrazando la cruz , que nadie respeta y a , van á 
precipitarse en brazos de M i g u e l - A n g e l , qu ien , echando el 
c o m p á s ha e m p u ñ a d o la espada, y se ofrece á defender la cap i 
tal de Toscana, que va á ser t a m b i é n amenazada. 

Tantos i lustres fug i t i vos l levan á todas partes el resenti
miento de sus i n j u r i a s , y en su lenguaje de i m a g i n a c i ó n , de 
fibra y fuego refieren sus suplicios. 

No h a b l a r é de los ultrajes inferidos á los sabios : h a b í a n pa
sado los tiempos en que deb ía ser respetada la casa de A r q u í -
medes. 

F ina lmente es tan grato ver las ciencias y artes prodigar 
al que las protejo la g r a t i t u d que sobrevive á u n i m p e r i o , co
mo es penoso reconocer que, si son ultrajadas, se a b a n d o n a r á n 
desmesuradamente á la pa s ión de l a venganza. Esta idea de
be siempre reaparecer para desolar nuestros sentimientos cris
t ianos. 

Que venga u n d ía de dolor y espanto para los que Lute ro 
l l ama á la discordia (este d í a fatal v e n d r á á fines del s i g l o , y 
como la historia de los papas no tiene t é r m i n o , tendremos que 
dar cuenta de é l ) y en la misma Roma las artes indignadas 
t o d a v í a se a c o r d a r á n vivamente de sus desastres. 

Entre tanto Carlos V se ves t í a de l u t o con las noticias de su 
v i c t o r i a , y el h i p ó c r i t a mandaba hacer rogat ivas p ú b l i c a s por 
la l iber tad del papa, sitiado en el castillo de San Angelo , y por 
el restablecimiento de la paz en la crist iandad , de la paz que 
solo él turbaba. ¡Qué c o b a r d í a en las ó r d e n e s que, desde A r a n -
juez , daba para la l iber tad de Roma, por tanto t iempo en poder 
de soldados luteranos! El que mandaba hacer rogat ivas era el 
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j e f e , el d u e ñ o de aquel e jé rc i to , el c u a l , Jano de piedad y de 
d is turb io , mandaba por lo bajo refuerzos sacados de Alemania. 

A esta n u e v a , delante de t an odioso enemigo , Clemente 
V I I c r e y ó que no debia pensar t o d a v í a en rendirse. Para que 
pudiese salir de San Angelo se e x i g í a n de é l cuatro cientos m i l 
ducados de o ro ; se e x i g í a que entregase á las tropas que le 
t e n í a n si t iado, las ciudades de Ostia, Civ í ta j -Veccbia , Parma, 
P l a s e n c í a y M ó d e n a , s in que nada se extipulase para el caso 
de una r e s t i t u c i ó n eventual . E l Papa vacilaba en aceptar estas 
condiciones, pues s i no tenia el valor m i l i t a r de J u l i o , tenia 
el valor c i v i l y el don de prudencia. 

E l cardenal Pompeyo Colonna, otro enemigo de Clemente 
V I I , babia entrado en Roma al frente de una tropa de aldeanos 
de sus t ierras s e ñ o r i a l e s . Habia abrazado con sacrilego ardor 
la causa de Carlos, y se gozó a l p r inc ip io con l a b u m i l l a -
cion del Papa y el despecho de Eerizo de C e r í ; pero es preciso 
a ñ a d i r r á p i d a m e n t e que este p r í n c i p e de la Igles ia , este r o 
mano , no pudo soportar por mucho tiempo la v is ta de l a pro
f anac ión de los templos y del dolor de su pa t r ia . Sus aldea
nos quis ieron robar lo que h a b í a escapado á los e s p a ñ o l e s y 
á los lu te ranos , y no pudo contenerse. S in t ióse penetrado de 
u n a piedad p ro funda , v e r t i ó l á g r i m a s de arrepent imiento , 
desp id ió en seguida á los bandidos que habia llevado consigo, 
y solo dejó para su guard ia algunos aldeanos sumisos y fieles. 
Luego a b r i ó su palacio á los que quisieron refugiarse en é l ; 
r e s c a t ó con su dinero á cardenales cautivos, s in d i s t i n g u i r 
entre amigos y enemigos. En la generosa franqueza de su pe
ni tenc ia , h a b r í a tendido la mano á u n Ors in i . M a n d ó d i s t r i 
b u i r v í v e r e s á muchos desgraciados q u e . h a b i é n d o l o perdido 
todo, i b a n á m o r i r de hambre. Los grandes c r í m e n e s h a n sido 
causa muchas veces de grandes v i r tudes (1). 

Cuando el e jé rc i to hispano-aleman c o n s e n t í a en reconocer 
u n gene ra l , era F i l i b e r t o de Chalons, p r í n c i p e de Orange , 
qu ien lo mandaba : con el t iempo acabó por hacer respetar 
algunas veces su autor idad. 

(i) En la noche de San Bartolomé, el duque de Guisa, este hombré 
tan criminal, salvó á cien protestantes en su casa. 
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Clemente V I I suplicaba de nuevo a l duque de Urbino que 
fuese á acampar en Monte Mario , pos i c ión m u y fuerte , desde 
donde es fácil inquie tar y atacar á Roma. ¿Qué podia temer el 
vencedor? Todo lo que no temia. Pero la R ó v e r e , enemigo de los 
Médicis y de León X , que le habla privado de su pr incipado por 
espacio de alg-un t iempo (nuevo efecto de males producidos por 
el nepotismo), enemigo de León X basta la mas v i l tenacidad, 
r e p e t í a s in cesar que su e jé rc i to no tenia bastantes m u n i c i o 
nes. Los venecianos le rogaron que se pusiera en marcha ; pe
ro se mantuvo sordo á todas las s ú p l i c a s . 

Roma habla sido saqueada por los galos trescientos sesenta 
y dos a ñ o s d e s p u é s de su fundac ión ; por Alar ico rey de los 
godos, en 24 de agosto de 410 de la era cris t iana; por Genseri-
co, r ey de los v á n d a l o s , en 455; por Odoacro, en 467; por los os
trogodos, en 536; por los godos, en 538; por To t i l a , r ey de los 
godos, en 546, y otra vez en 17 de setiembre de 548, las p r ime
ras familias se v ieron reducidas á t a l extremo de miseria , que 
las damas patr icias t uv ie ron que mendigar á las puertas d é l o s 
godos); por el emperador Constancio I I , en 5 de j u l i o de 663; por 
los lombardos, en 750 ; por Astolfo , r ey de la misma n a c i ó n , 
en 775; por los sarracenos del Af r i ca , en 896; por el emperador 
A m o l d o , en 996, y por el emperador Enr ique I V en 1084, pero 
los excesos, las matanzas cometidas por el e jé rc i to de Carlos Y 
hic ieron olvidar á los romanos l a rapacidad de los b á r b a r o s 
que les hablan despojado. 

Aquellos alemanes luteranos , aquellos e spaño l e s ca tó l icos , 
d e s p u é s de haber cometido jun tos las execraciones mas b r u 
ta les , quisieron insu l ta r á Roma con mas audacia : r e u n i é 
ronse en una de las capillas del Vaticano y revestidos con las 
ins ignias cardenalicias, depusieron al papa Clemente y p r o 
cedieron á l a e lección de u n nuevo pont í f ice . Rid icu l izando las 
ceremonias del cónc lave , todos dieron su voto á L u t e r o , pa
t r ia rca de la r e v u e l t a , y fué proclamado papa en Roma por 
aquella abominable r e u n i ó n . 

Clemente, abrumado por t a n horrorosas desdichas, a r ras 
t raba una v ida de dolores y de l á g r i m a s en el castillo de San 
A n g e l o . Siete meses estuvo sitiado, desde el 6 de marzo a l 9 de 
d i c i embre , y v ióse obl igado á rendirse con las mas duras 
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condiciones. Se exi j ieron por su rescate 400,000 escudos de oro, 
que tuvo que pagar. P i d i é r o n s e rehenes, y t uvo que entregar 
á sus mejores amigos , los cardenales Francisco O r s i n i , Paulo 
E m i l i o Ces i , Alejandro Cesar in i , A g u s t í n T r i v u l z i y Nico lás 
Gaddi, como t a m b i é n á Juan Mateo G i b e r t i , obispo de Verona, 
An ton io Pucci , obispo de Pisoia , Onofre B a r t o l i n i - S a l i m b e n i , 
arzobispo de Pisa. 

Todos fueron encerrados en el palacio del cardenal Pompe-
y o Colonna, y trasladados luego á Ñapó les . 

E l Papa, con quien quedaron trece cardenales , fué g u a r 
dado como pris ionero por el e s p a ñ o l A l i co rn io , que y a babia 
sido carcelero de Francisco I , el caut ivo de P a v í a . E l e s p a ñ o l 
t r a t ó a l Papa como á u n jefe de ladrones. Entonces Clemente, 
dudando mas que nunca de la buena fe de Carlos Y , b u y o á 
Orvieto disfrazado de mercader y escoltado por L u i s Conza -
ga. Al l í le dió hospi tal idad Nicolás R i d o l ñ , su pariente, obispo 
de la c iudad. En t re tan to los soldados del e jé rc i to de Borbon de
j a r o n á Roma á instancias del cardenal C a m p e g g i , legado de 
la Santa Sede, y Clemente pasó á Yi terbo , entrando d e s p u é s 
en Roma el dia 6 de octubre de 1528. 

Cuando el emperador Carlos Y supo la c o n t i n u a c i ó n de es
tas calamidades inaudi tas de la capi tal del mundo ca tó l ico y 
del jefe de la I g l e s i a , c o n t i n u ó fingiendo el mas v i v o d o 
lor , s u s p e n d i ó las fiestas dispuestas para el nacimiento de su 
h i jo Felipe , r edob ló su l u to y m a n d ó hacer nuevas rogat ivas 
p ú b l i c a s para implo ra r la asistencia del cielo contra tantas 
desgracias. Pero todos conocieron la h i p o c r e s í a en el t rono 
cuando la falsedad del emperador , en vez de poner a l Papa en 
l i b e r t a d , le detenia prisionero , d e s h o n r á n d o s e con sus s ú p l i 
cas por la l ibe r t ad de a q u é l , á quien solo él pod ía d a r l a , á 
qu i en , si hubiese querido, h a b r í a podido devolver su capi ta l 
en menos de u n mes. ¡Tr i s t e s son en la h is tor ia e s p e c t á c u l o s 
semejantes 1 Se asegura que este p r í n c i p e h a b r í a gustado de 
trasladar á Clemente á Madr id , para e n s e ñ a r u n Papa e n 
cadenado , d e s p u é s de haber saciado á sus pueblos con l a 
presencia de u n rey de Francia por tanto t iempo pris ionero ; 
pero Carlos t e m í a que este nuevo exceso le h ic ie ra odioso á 
los ojos de sus pueblos, y sobre todo de sus obispos que d e -
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testaban l a sola idea de ul t ra je t a n v io lento cont ra el v icar io 
de Jesucristo. 

Clemente, poco t iempo antes de estas l ú g u b r e s excenas, 
h a b í a beatificado á Pedro de Luxemburg-o , de los condes de 
L i g n y , fami l ia cé lebre que habia dado reyes á Bobemia y 
emperadores á Alemania . 

Es sabido que Enr ique Y I I I , rey de Ing l a t e r r a , babia casado 
con Catalina de A r a g ó n , v i u d a de A r t u r o , su he rmano , y t i a 
de Carlos V , habiendo obtenido para ello dispensas de Ju l io I I ; 
pero este p r í n c i p e , entregado por otra parte á sus amores con 
A n a Bolena, á pesar de haber v iv ido veinte y ocho a ñ o s con 
Cata l ina , p id ió en 1538 a l papa Clemente, que entonces se ha
l laba en V í t e r b o , que la Santa Sede consintiese en romper el 
ma t r imon io c o n t r a í d o con Catalina, para que E n r i q u e pudiese 
casarse de nuevo con A n a Bolena. No era solo el amor á A n a 
lo que determinaba a l r ey á hacer esta p e t i c i ó n . Cortesanos, 
t e ó l o g o s desobedientes á Roma, p e r s u a d í a n a l desdichado mo
narca de que no era v á l i d a l a dispensa concedida antes, y que 
no d e b í a haberse casado con la v i u d a de su hermano. L o repe
t í m o s , tales e s c r ú p u l o s atormentaban á este p r í n c i p e insensa
to d e s p u é s de veinte y cinco a ñ o s , y d e s p u é s de haber hecho 
uso por tanto t iempo de una dispensa dada por Ju l io I I , papa 
l e g í t i m a m e n t e elegido. 

Los jur isconsul tos que tales consejos daban, eran movidos 
mas por el amor á l a ganancia que -por los cá lcu los de la ra
zón : es manifiesto que el caso de una dispensa semejante, que 
es absolutamente y sin duda alguna del poder del papa, no ha
bia sido raro. M a r t i n V antes que Ju l io I I h a b í a concedido al 
conde de F o i x permiso para casarse con l a v iuda de su her
m a n o ; P a g i , Tomas in i , Ba ina ld i y Nata l Alexandro lo atesti
guan . Alejandro V I ha dispensado á Manuel r e y de P o r t u g a l , 
que se h a b í a casado sucesivamente con dos hermanas. Y para 
c i ta r ejemplos posteriores, d e s p u é s del concilio de Trente , 
Clemente V I I I ha permi t ido al r ey de Polonia casarse con la 
v i u d a de su hermano; Luisa M a r í a de Gonzaga se casó suce
sivamente, m e d í a n t e dispensa pont i f ic ia , con los dos hermanos 
Ladislao Sigismundo y Juan Casimiro , ambos reyes de Po
lon ia ; Urbano V I H concedió trece dispensas de esta clase; 
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Alejandro V I I concedió ocho ; Clemente X u n n ú m e r o i g u a l ; 
dos Inocencio X I ; dos Inocencio X I I ; Clemente X I dio t a m 
b i é n var ias , y todos estos papas anteriores y posteriores á En
r ique Y I I I son hombres i lustres por su doc t r ina y v i r tudes . 
Estaban convencidos de que el impedimento de af inidad trans
versal no es u n mandamiento de la na tura leza; sabian que la 
l ey de Moisés mandaba que u n hermano tomase por esposa á 
la v iuda de su hermano bajo pena de infamia . 

Estoy poco famil iar izado con t a n altas doctr inas, y si he 
consignado a q u í u n resumen, es porque al hacerlo me he apo
yado en u n escritor t an respetable como Novaos. Si él no ha 
escrito esta no t a , ha permi t ido á lo menos que u n h á b i l t eó lo
go de Roma la compusiera para inser tar la en los Elementi della 
storia de sommi pontefwi. 

Debo a ñ a d i r que semejantes dispensas fueron concedi
das desde el t iempo de l a gerencia del cardenal de Bernis , y 
que en m i t iempo , en Roma , se han solicitado otras s in obs
t á c u l o . 

Vuelvo á Clemente V I I . Dió és t e provis ionalmente una se
vera c o n t e s t a c i ó n á la demanda de Enr ique V I I I , s in dejar de 
confiar el e x á m e n de la c u e s t i ó n á los cardenales Campeggi y 
Volsey. L a reina Catalina apeló de u n j u i c i o que le p a r e c i ó , y 
con r a z ó n , demasiado f a v o r a b l e á los d e s ó r d e n e s del r ey é i n 
jur ioso para la memoria de Jul io I I . 

Henos de nuevo en el t iempo en que se q u e r í a ob l iga r á u n 
nuevo Clemente á manci l la r la memoria de uno de sus prede
cesores. 

Mandada la causa á R o m a , fué entregada á Pablo Capi-
z u c c h i , d e á n de l a Rota, que la e x a m i n ó detenidamente tres 
a ñ o s , con la esperanza de que el r e y arrepentido abandona
r la su proyecto. 

Enr ique V I I I t uvo entonces la audacia de const i tui rse juez 
en el asunto , y r e p u t á n d o s e á sí mismo á r b i t r o conveniente, 
se a t r e v i ó á casarse con A n a Bolena en 1533. Esta no cesaba , 
para i r r i t a r al p r í n c i p e , de decir que no c o r r e s p o n d e r í a á su 
amor mientras no se viera reina l e g í t i m a , por mas que hubie
se sido antes, s e g ú n dicen , menos austera con otros á quie
nes habia pros t i tu ido su honor , como su madre y su herma-
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na h a b í a n hecho con Enr ique Y I 1 I , este fatal l ibe r t ino que 
tantos males debia causar á la Ig les ia . 

Enr ique habia echado de Ing la te r ra a l cardenal Campeggi 
y retirado su favor á Volsey. Enterado el Papa de lo que su
cedía en Ing la t e r ra , l anzó una bula por la cual excomulgaba 
á Enr ique , s i dentro de u n mes no habia -vuelto á tomar á su 
l e g i t i m a esposa Catalina y dejado á l a cortesana Bolena. 

Súp l i ca s , consejos saludables , amenazas , exhortaciones, 
promesas de afección , nada pudieron sobre el e s p í r i t u de E n 
r ique . T r a t á b a s e este negocio con mucha delicadeza, y toda l a 
Europa s ab í a que casi siempre s e g u í a á, la e x c o m u n i ó n el per-
don ó u n acto de clemencia al menor movimiento de arrepen
t imien to por parte del excomulgado. Clemente r e u n i ó , en 23 
de marzo de 1534, u n consistorio^ y en él 22 cardenales, todos 
los que se hallaban en Eoma, declararon que el ma t r imonio 
de Enr ique y Catalina era vá l ido y firme. Solo tres cardenales 
fueron de op in ión que se concediera el d ivorcio . E l r ey fué 
condenado por los restantes diez y nueve á respetar su m a t r i 
monio con Catalina. La sentencia proferida por el Papa, oídos 
los cardenales, era una consecuencia de la dec is ión ; las censu
ras acababan de ser confirmadas , y se habia declarado que el 
rey habia incu r r ido en ellas. 

Los que en u n caso no previsto hacen una regla para los 
hechos anteriores, acusan á Clemente de m u y imprudente en 
esta de l ibe rac ión , y d icen : « S i la sentencia pont i f ic ia se h u 
biese diferido, como pedia Francisco I , el cisma de Ing la t e r r a 
no se hubiera verificado, pues seis d ías d e s p u é s de fulminada 
la e x c o m u n i ó n , l legaron cartas á Roma en las que el r ey de 
Francia part ic ipaba que Enr ique se s o m e t í a á la Santa Sede y 
p r o m e t í a obedecer los ju ic ios del Papa, si és te no le separaba 
de la c o m u n i ó n de los fieles. Enr ique deseaba que el Papa con
sintiese en exc lu i r del e x á m e n de l a causa á los hombres que 
le eran sospechosos , y que se le enviaran á Cambray comisa
rios encargados de recibi r las razones, motivos y excusas que 
presentasen los delegados del r e y . » 

Los acusadores de Clemente a ñ a d e n que apenas pasaron 
veinte y u n meses desde la época de la s e p a r a c i ó n á la muerte 
de Catalina, y con esta muerte la disputa hubiera cesado. Pero 
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se responde en favor de Clemente que con el p o n t i ñ c a d o no 
habia recibido el don de p ro fec í a , y que no p o d í a prever los 
s u c e í o s futuros, Catalina pod ía Y i v i r mucho mas t i empo, y 
E n r i q u e , que en 1533, se h a b í a casado con A n a Bolena , q u e 
daba en estado de divorcio. Clemente h a b í a esperado mucho 
t iempo, y n i n g u n o de sus consejeros c r e í a que l legara a lguna 
circunstancia que pudiese cambiar el estado d é l a c u e s t i ó n . 
E l desenfreno de Enrique, la r e l i g i ó n del m a t r i m o n i o hollada, 
despreciadas con arrogancia las palabras del jefe de la Iglesia , 
todas estas eran circunstancias terribles , que e x i g í a n fuerza 
en el Papa para defender los pr incipios cristianos. 

¿ Q u i é n sabe, a d e m á s , s i las promesas del rey , apasionada
mente ciego, que l legaron d e s p u é s de la sentencia, h a b r í a n 
sido sinceras, dóci les y durables ? 

Novaos elogia a q u í á Bercastel, cuyas opiniones aprueba en 
un todo. Otras razones pueden t a m b i é n alegarse, tales como 
las s iguientes: E l r ey no escuchaba los consejos de la r a z ó n y 
no q u e r í a ceder; el clero i n g l é s era r ico , y pod ía despo já r se le 
s i n que el p r í n c i p e r e n u n c í a s e á su p a s i ó n . Inmensas a b a d í a s , 
t ierras considerables, rentas, beneficios, pasaban á las manos 
del fisco. Clemente que h a b í a esperado tanto t iempo, h a b r í a 
esperado que los mismos sucesos hubiesen tenido luga r s in 
que la h is tor ia pudiese elogiar, como tiene derecho de hacerlo, 
l a firmeza del Papa y su a d h e s i ó n á las reglas de la d isc ipl ina 
de l a Ig l e s i a ; reglas que Clemente no^desconoció n i u n mo
mento siquiera. 

Damos con dolor estos detalles acercare la est incion de la 
fe en Ing l a t e r r a . Los ingleses h a b í a n recibido la r e l i g i ó n ca
tó l i c a por medio de las predicaciones de José de A r i m a t i a ; l a 
f e , cas i , olvidada h a b í a sido restablecida por el h i jo del r e y 
L u c i o , que sup l i có a l papa san E l e u t e r í o le enviara m i s i o n e 
ros, los cuales consiguieron que el r ey y la isla admitiesen la 
fe que r e i n ó en el pa í s hasta los furores de D í o c l e c i a n o , época 
en que fué destruida casi enteramente. Gracias a l zelo de san 
Gregorio el Magno, volv ió á florecer á fines del s iglo v por 
medio de algunos religiosos que m a n d ó á Ing l a t e r r a . Desde 
aquel momento floreció durante cerca 1000 a ñ o s , siempre s ó 
l ida , pura y s in mancha, como es de ver por la obra que e l 
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j e s u í t a Roberto Persoon escr ib ió en iDglés con el t í t u l o de la? 
tres conversiones de Inglaterra, del paganismo á la religión cristiana. 

A l saber l a e x c o m u n i ó n , Enr ique d e r o g ó completamente 
l a autor idad pont i f ic ia en su reino; n e g ó el t r i b u t o anual qu& 
era pagado á la.Santa Sede desde Ina , r ey de los sajones o c 
cidentales de Ing la te r ra en t iempo de Inocencio I I I ; a m e n a z ó 
con l a pena de muerte al que reconociese en el Papa la supre
m a d ign idad de la Ig l e s i a ; p r o b i b i ó que se c o n t í n u á r a n laar 
Oraciones en favor del Papa, las cuales s u s t i t u y ó con estas 
palabras : « D e la t i r a n í a del obispo romano y de enormidades 
detestables l í b r a n o s , Señor ,» y ob l igó á los ec les iás t icos á que, 
por medio de ju ramento , le reconociesen por jefe de la Ig les ia 
constituido inmediatamente por el Cristo. Para esto bizo una nueva 
o r d e n a c i ó n de obispos, a d o p t ó una in f in idad de errores l u t e 
ranos , de modo que le l l amaron el postillón de la reforma, y fi
nalmente , formó de todas las sectas una amalgama t a l , que 
d e s t e r r ó l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a de todo el re ino. 

Y a con anter ior idad á estos sucesos se h a b í a const i tuido en 
W o r m s una d i e t a , á l a cual Clemente acababa de enviar u n 
n u n c i o , á fin de concil iar los e s p í r i t u s de los luteranos que 
aumentaban las perturbaciones de Europa . Fernando , h e r 
mano de Carlos V , habia establecido en esta dieta, de concierto 
con la mayor parte de los p r í n c i p e s y de las ciudades i m p e 
riales , que deb ía ejecutarse el decreto publicado en W o r m s 
por el emperador, con algunas prescripciones para detener^ 
los efectos de la h e r e j í a ; pero otros p r í n c i p e s part idarios del 
lu teranismo , Juan , elector de Sajonia , J o r g e , elector de 
Brandeburgo , Ernesto y Francisco, duques de L u n e b u r g o , 
F e l i p e , lan grave de Hesse, W o l f a n g , p r í n c i p e de A n h a l t , 
con u n n ú m e r o m u y considerable de ciudades imper ia les» 
S t rasburgo ,Nuremberg , U l m , Constanza, Memmingen , L i n 
dan , H e í l b r o u n , S a i n t - G a l l y otras protestaron contra el de 
creto de la dieta. Por este acto de protes ta , los luteranos ad
qu i r i e ron el nombre de protestantes que les d i s t ingue de otros 
herejes. 

Durante todas estas desgracias , otros desastres p a r e c í a n 
amenazar l a r e l i g i ó n . S o l i m á n , con u n espantoso aparato de 
guerra se d i s p o n í a á pa r t i r en persona para i n v a d i r el re ino 
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de H u n g r í a . E l rey Fernando a c u d i ó a l Papa en busca de 
socorro. 

Generoso Clemente V I I , á pesar de las escenas de Roma, no 
descuidaba ocas ión para uni rse con lazos mas sól idos á Car
los Y , y p id ió al p r í n c i p e ^ q u e recibiese al Papa en E s p a ñ a , 
ó que él mismo fuese á personarse con el Pont í f ice en I t a l i a . 
Carlos r e s p o n d i ó con respetuosa deferencia que el Papa debia 
fijar el pun to donde debia tenerse la en t revis ta , y se convino 
que el Papa se t r a s l a d a r í a á [Bolonia , á donde el p r í n c i p e i r í a á 
j u n t á r s e l e . Pero Clemente,?atormentado por una enfermedad 
crue l , se v ió obligado á d i fe r i r el viaje y hasta á renunciar á 
los cuidados del gobierno [por a l g ú n tiemp© , y n o m b r ó para 
gobernar á Roma , cuatro cardenales, á saber : Alejandro Far-
nes io , A n d r é s della V a l l e , A g u s t í n Spinola y Pablo Cesi. 
Poco t iempo d e s p u é s , el Paparse i e n c o n t r ó en d i spos ic ión de 
poder pa r t i r . 

Hemos referido , relat ivamente a l cisma de I n g l a t e r r a , a l 
gunos hechos maslrecientes que los que h o y nos ocupan ; pero 
no podia in te r rumpi r se el relato de estas desgracias, y nos 
vemos obligados á retroceder á las circunstancias que h a b í a n 
precedido á esta funesta^separacion. 

E n el congreso que se ab r ió en Bolonia, el Papa t uvo la d i 
cha de ver firmada la paz entre el emperador y los venecianos, 
y los duques de M i l á n , Saboya y Mantua. 

E n 24 de febrero de 1530, Clemente coronó con toda so
l e m n i d a d á Carlos V , ú l t i m o emperador de A l e m a n i a , que 
r e c i b i ó la corona de las manos del Papa. O b s e r v á r o n s e las 
an t iguas ceremonias : Carlos V con la corona en la cabeza, 
a g a r r ó el estribo del caballo, que el Papa m o n t ó pa r a l a cabal
gada. T a m b i é n se observó la ceremonia que tiene por objeto 
rec ib i r a l emperador elejido c a n ó n i g o del Vaticano , antes de 
l a c o r o n a c i ó n , en la capil la de Santa Mar ía , entre dos torres 
que e s t á n cerca de la b a s í l i c a , y para ello se l e v a n t ó en la 
Igles ia de San P e t r o n í o , en Bolon ia , una m a g n í f i c a capi l la 
que debia sus t i tu i r á la de Santa Mar í a . 

A lgunos d í a s d e s p u é s , el Papa p u b l i c ó una bu la para s u 
p l i r las ceremonias que no hubiesen sido las del an t iguo r i t o . 
L u e g o , á ejemplo de León X , Clemente conced ió que el reino 



196 HISTORIA DE LOS 

de Ñápe l e s fuese considerado, durante la v ida de Carlos, como 
un ido al imper io g e r m á n i c o . 

Clemente , amigo de Carlos V , no se descu idó de ser mas 
í n t i m a é indudablemente amigo de Francisco I . 

En 9 de setiembre de 1533, el Papa fué á P isa ; al l í se e m 
b a r c ó en una galera francesa y d e s e m b a r c ó en Marsella para 
t r a t a r del mat r imonio del duque de Orleans , d e s p u é s E n r i 
que H , con su sobrina Catalina de M é d i c i s , que fué mas tarde 
madre de tres reyes , Francisco I I , Carlos I X y Enr ique I I I . 

E n aquella o c a s i ó n , c o n s i d e r á n d o s e Clenifnte como yendo 
de viaje , r e n u n c i ó á una costumbre an t igua y se s e n t ó á l a 
mesa con la reina esposa de Francisco I . Bercastel en la JETísío-
n a de la Iglesia describe la m a g n i ñ e e n c i a de la entrada de 
Clemente en Marsella. 

E l Papa r e g r e s ó á Roma , en donde habia resuelto que se 
eligiese á su sucesor para el caso de m o r i r en el camino ; c a 
y ó enfermo, y d e s p u é s de seis meses de padecimientos, m u r i ó 
en 25 de setiembre de 1534 , habiendo gobernado la Iglesia 
diez a ñ o s , diez meses y siete dias. 

Habia nombrado por ejecutores testamentarios á l o s carde
nales Cibo , Sa lv i a t i , Ridol f i y Médicis , á quienes dejó una 
suma de dinero para pagar el coste de su sepulcro y del de 
L e ó n X . Este sepulcro, colocado en la ig les ia de la Minerva j 
contiene los cuerpos de León X y de Clemente V I I . 

Clemente fué u n papa de invencible constancia en las c a 
lamidades y miserias de su é p o c a , que no solo opr imie ron á 
Eoma , sino á teda la cr is t iandad. Habia sido u n cardenal 
m u y feliz , pues en t iempo de León X adminis t raba con m u - ' 
cbo aplauso todos los negocios. Es cierto que su pontificado 
fué fatal á Roma , si se considera el progreso del lu teranismo, 
e l cisma de Enrique T I I I , y l a abominable i n v a s i ó n de Roma. 

Muchos escritores dicen que Clemente era odioso á la cuna, 
sospechoso á los p r í n c i p e s , avaro , de fe dudosa , y poco a m i 
go de la beneficencia; pero no pueden menos de confesar que 
fué en sus acciones g r a v e , sagaz, de g r a n g e n i o , cuando 
u n a circunstancia imprevis ta no le obl igaba á mudar de r e 
s o l u c i ó n . 

ü n a de It is mayores vi r tudes fué la clemencia con que 



SOBERANOS PONTÍFICES. 197 

p e r d o n ó a l cardenal Soder in i , su m o r t a l enemigo ^ á qu ien 
t u v o d e s p u é s por a m i g o y panegir is ta . En la t u m b a p r o T i s i o -
n a l que se le l e v a n t ó en e l Vat icano , pusieron con r a z ó n e s t a 
dedicatoria : « A Clemente V I I , soberano pont í f ice , c u y a i n 
vencible v i r t u d solo fué sobrepujada por la clemencia. » 

Clemente e n r i q u e c i ó con g r a n n ú m e r o de v o l ú m e n e s l a 
biblioteca de l Vat icano. De este p a p a se conservan mucbas 
cartas al r ey de F r a n c i a , al de Ing la te r ra y á algunos sáb ios . 
Las cartas á Carlos V , publicadas bajo e l t í t u l o de Epístola; 
Clementis V I I ad Carolum V ; alterce Caroli V Clementi respondentes) 
son m u y raras. 

Pasemos á decir las relaciones que este p a p a t u v o con M i 
g u e l A n g e l . 

D e s p u é s de haber continuado los planos relat ivos á l a cons-
t rucc ion del mausoleo de Ju l io I I , M i g u e l A n g e l , antes de las 
desgracias de Roma, se h a b í a trasladado á Florencia (1), des
de donde volv ió á R o m a . De regreso, quiso dedicarse ú n i c a 
mente á la empresa de los preparativos para las nuevas p i n 
turas de la capi l la S i x t i n a y á l a t e r m i n a c i ó n de los trabajos 
del mausoleo de Ju l io I I , que t rataba de concluirse s e g ú n u n 
proyecto m u y reducido. 

En t iempo de Clemente V I I fué empezado el fresco del J u i 
cio final, que fué concluido en 1541, reinando Paulo I I I . A pro
p ó s i t o de esta obra puede aplicarse á M i g u e l A n g e l u n pasaje 
de P l in io , l i b . X X X V : Pinxitet quce pingi non possunt. Mas tar
de volveremos á hablar de esta sublime compos i c ión . 

Las medallas de Clemente V I I l levan al rededor de la cabe
za estas palabras : CLEMENS VII PONT. MAX. 

Una de ellas t iene en e l reverso estas palabras : GLORIA ET 
HONORE CORONASTl EVM. « Tu le coronaste de gloria y honor. » Es 
u n a r e p r o d u c c i ó n de la de L e ó n X . , de la que hemos hablado 
ya . En el campo se ven las bolas de los Médic i s . 

Otra representa l a aper tu ra de l a puerta santa: M. D. XXY. 

(<) Poseo un documento original de su propio puño. Miguel Angel 
debía enconlrarse entonces en una situación miserable, pues se ve obli
gado á vender el caballo por una cantidad muy módica. Este documen
to, en el cual el artista escribió correctamente su nombre Bmnarroti* 
creo que es el único autógrafo suyo que existe en Francia. 
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RESERÁ.V1T ET CLAVSIT. « Ha abierto y cerrado.» Es una reproduc
ción de una medalla de Alejandro V I . 

Una tercera contiene en el reverso y en lo alto del campo: 
EGO SUM IOSEPH FRATER VESTER «Soy vmstro]hermano José:» Jo
sé , en una especie de t rono, se da á conocer á sus hermanos. 
Es una a lus ión á u n convenio propuesto por Clemente V I I , 
cuando caut ivo , prometiendo á H u g o de Moneada, general 
de Carlos V , perdonar á los Colonna, que h a b l a n l lamado el 
e jé rc i to de é s t e á I t a l i a . 

De Mol ine t habla de otras medallas. 
I.0 La apertura de la puerta santa con u n exergo d i f e r en 

t e : SVNT ET PORTJJ CCELI APfíRTjE. * Las^puerlas del cielo están 
abiertas.» 

2.0 POST MVLTA PLVRIMA RESTANT. «Después de muchos quedan 
muchos mas.» A l u s i ó n al caut iver io del papa. Nuestro Señor 
Jesucristo es t á atado á la co lumna ; debajo, los azotes que le 
h i r i e r o n . 

3.° CLAVDVNTVB BELLI PORT,E. « Está ncerradas las puertas del 
templo de la guerra.» La discordia aparece encadenada j u n t o á 
las puertas de l templo de Jano ; a l u s i ó n á l a paz entre Car 
los V y Francisco I y á la abundancia con el cuerno en la mano. 

4.0 VT FOPVLVS BIBAT. «Para que el pueblo beba. » Moisés h ie 
re l a roca con su vara. E l Papa habia mandado abr i r u n pozo 
a l cual se podia bajar y conducir por medio de rampas , mulos 
cargados. S in e p í g r a f e : Jo sé en p ié recibe el homenaje de sus 
hermanos ; a lgunos de e s tos ; e s t án á caballo. 

Bonanni presenta otras medallas de Clemente V I L 
1.° HODIE 8ALVS FACIA EST MVNDO*, CU el CXCrgO : C L E -

MENS v i l ANNO IVBILEI. «Hoy se ha dado la salud al mundo. Cle
mente VII , en el año del jubileo.» En ella se v é el establo, el n i ñ o 
J e s ú s acostado, l a V i r g e n , San J o s é , el buey , el asno, encima 
la estrella ñ ja . 

2,o MISIT D. ÁNGELVM SVM 'BT LIBERAVIT ; y en el exergo : 
ME. «Dios envió su ángel y me libertó. » U n á n g e l conduce á San 
Pedro, que l leva las llaves. A l u s i ó n a l l iber tamiento de Cle
mente V I I que sal ió del castillo de San Angelo donde estaba 
si t iado. L u i s Gonzaga, que le aguardaba en los prados v e c i 
nos, le condujo hasta la m o n t a ñ a de Viterbo. 
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3. ° CANDOR ILLJESUS. « U n candor inalterable,» ü n é.r'bol 
s in hojas significa el incendio de Roma. E l sol lanza sus r a 
yos sobre una de las bolas de los Médic i s . Esta medalla ha s i 
do repetida otras veces con algunas diferencias. 

4. ° En el exergo: IVSTITIA EX DEO. « L a justicia viene d« 
Dios.» Clemente V I I montado en una m u í a , l a m i t r a en la ca
beza , dos soldados vestidos de e spaño les e s t á n de rodil las . E l 
ar t i s ta n ó quiso representar disfrazado a l papa : los soldados 
son L u i s Gonzaga y uno de sus generales. 

5. ° ECCE HOMO , en el campo; en torno se lee : PRO EO VT 
ME DILIGERENT. «Héaqui el hombre. Padecí por él para que me ama
sen. » Ecce homo son las palabras de Pilatos : lo d e m á s lo dice 
Clemente por Jesucristo. Jesucristo, cubierto con l a t ú n i c a , 
t iene atadas las manos. 

L a Santa Sede estuvo vacante diez y siete dias. 

994. Paulo I I I . 1534. 

Paulo I I I , l lamado antes Alejandro Farnesio, nacido de una 
fami l i a romana m u y an t igua , era h i j o de Pedro L u i s Farnesio 
y de Juana Gaetani , h i j a del duque de Sermoneta. Nac ió en 
Eoma en 28 de febrero de 1468; en sus primeros a ñ o s t uvo por 
maestro á Pomponio L e t i : enviado d e s p u é s á Florencia , hizo 
progresos en las letras griegas y la t inas . 

F u é nombrado protonotario apos tó l i co , a l volver á Eoma, 
por Inocencio V I I I . Alejandro V I le hizo tesorero de la c á m a r a , 
y en 21 de setiembre de 1493 le creó cardenal , á los 25 ó 26 
.años. 

Cuando Carlos V I I I e n t r ó en I t a l i a , el Papa e n v i ó a l carde
n a l Alejandro á su encuentro. 

Ju l io I I le hizo obispo de Parma. E l cardenal Ale jandro fué 
•quien coronó á León X , que le n o m b r ó obispo de Frascati . 

Las raras prendas de Farnesio h ic ieron que Clemente V I I 
l e quisiera mucho, de suerte que a l m o r i r d i jo : «Si el pon t i f l -
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cado fuese hereditario, n o m b r a r í a m o s en nuestro testamento 
a l cardenal Farnesio sucesor n u e s t r o . » 

Hacia 40 a ñ o s que el cardenal so s t en í a el b r i l l o de la p ú r * 
pura , y no le faltaba dote a lguno . Todos le j uzga ron d igno de 
la t i a ra . 

D e s p u é s de los fuüera les de Clemente, en 14 de octubre 
de 1534, 37 electores entraron en el cónc lave : el p r imer d í a por 
i n s p i r a c i ó n , y el segundo por escrut in io , e l ig ie ron papa á A l e -
j a n d r o , que entonces t e n í a 67 a ñ o s . 

Universal fué la a l e g r í a de Roma; era la p r imera vez desde 
M a r t i n V , d e s p u é s de trece papas y 103 a ñ o s , que la c iudad veia 
á u n romano en la s i l la de san Pedro (1). 

Ale jandro t r a t ó de darse el nombre de Paulo por haber na
cido bajo el pontificado de Paulo I I . 

E l r ey de I n g l a t e r r a p r o s e g u í a desplegando furores Insen
satos: d e s c u b r i ó s e que mucho t iempo antes de rec ib i r la bula 
tíe e x c o m u n i ó n , decretaba ya en su consejo la s e p a r a c i ó n f u 
nesta con que amenazaba á la Santa Sede. Roma no h a b í a 
abandonado la prudencia, y en todo este negocio h a b í a c u m 
pl ido con sus mas sagrados deberes, s in faltar á n i n g u n a de 
las reglas de la c i r c u n s p e c c i ó n , de la h u m i l d a d y del esp í 
r i t u de concordia que debe animarla . No estaba en el poder de 
Roma el hacer mas , y el golpe que se le habia d i r i g i d o no po
d í a ser conjurado por n i n g u n a fuerza humana. Finalmente, . 
Enr ique V I I I m a n d ó decapitar á Ana Bo lena , y se casó en 
terceras nupcias con Juana Seymour , dama de A n a Bolena. 
Una cuarta mujer , A n a , hermana del duque de Clevés , suce
d i ó á la tercera, que t a l vez escapó al suplicio por haber muer
to de parto. No hablemos t o d a v í a del suplicio de l a q u i n t a 
muje r , Catalina H o w a r d , que, s e g ú n dicen, fué convicta de 
adul ter io y condenada á ser decapitada. 

Enr ique habia hecho perecer á dos cardenales, tres arzo-

\l] De Thou se engaña cuando dice que este papa después de sti 
«lección se hizo llamar Onofre V, y que en la coronación trocó este 
nombre por el de Paulo I I I . ¿En donde ha visto De Thou cuatro papas 
Onofres para que Alejandro fuese el quinto? Otros autores dicen que 
quiso tomar el nombre de Honorio V y que los electores le hicieron de
sistir de ello. 
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t í s p o s , 18 obispos, 13 abades, 500 p re sb í t e ro s y religiosos y u n 
n ú m e r o iccalculable de v í c t i m a s de toda clase. 

De todas partes se reclamaba contra tan odiosa ferocidad, 
Paulo, por medo de una bula de 29 de noviembre de 1535, exco
m u l g ó de nuevo á Enrique. Se m a n d ó al p r í n c i p e que se pre-
s e n t á r a en Roma personalmente ó por embajador, dentro de 
90 dias, para dar cuenta de su abominable conducta; pero no 
habiendo obedecido, el Santo Padre conf i rmó la e x c o m u n i ó n 
en 27 de diciembre de 1538. 

A la sazón af l ig ían la Iglesia u n considerable n ú m e r o de 
sectas h e r é t i c a s : a d e m á s de Lutero y los anabaptistas, i ban 
á entrar en l iza escritores no menos enemigos, los adep
tos de Z w i n g l e , Picard, Occhin, Bucer, Melancbthon, Beze y 
Calvin o. Los part idarios de este ú l t i m o recibieron nombres d i 
ferentes en cada comarca por donde se esparcieron. L l a m á 
banse calvinistas en Alemania , sacraméntanos entre los suizos, 
picardinos en Bobemia , pelones en Flandes, puritanos en I n g l a 
terra, y hugonotes en Francia . 

H é a q u í una idea general de las doctrinas de este sectario^ 
que tomamos de la hermosa Historia de Calvino por M . A u d i n . 

« Ocú l t e se la reforma bajo el nombre de Z w i n g l e , LuterOj 
Calvino, CEcolampade ó K n o x , no puede exis t i r sino porque 
asi plazca á los p r í n c i p e s . Su reino es de este mundo . S e g u i d » 
le al t r a v é s de la A l e m a n i a , cuando parte de W i t e m b e r g ; en 
donde quiera establecerse, n e c e s i t a r á la mano de u n hombre . 
¿ E n q u é se a p o y a r í a cuando ha destruido los recuerdos, las 
creencias, l a fe, las tradiciones? Muerta en ella toda v i d a 
i d e a l , se material iza y se entrega en cuerpo y a l m a , en I n 
g la te r ra á una mujer que hace oficios de papa ; en Prusia á u n 
monarca que regular iza hasta la discipl ina ec les iás t ica y re
dacta l i t u r g i a s para las dos comuniones reunidas ; en G i n e 
bra á legos trasformados en doctores de Israel. No h a y p a í s 
en el mundo donde la fe en el poder sea mas ciega que en 

Prusia, pa í s donde floreció el hi teranismo 
Libe r t ad c i v i l y re l igiosa, nacionalidad, poes ía , p i n t u r a 

bellas le t ras , Calvino todo lo ha marchi tado en Ginebra, todo 
l o ha descolorido , todo lo ha muer to . Sin é l , Ginebra h a b r í a 
marchado, como las otras ciudades , á la l u z , que Roma, F i o -
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rencia, Venecia h a b í a n hecho b r i l l a r . Esta c iudad podia ser 
p i n t o r , poe ta , orador, ar t is ta . Los frailes de Ginebra son pe
dantes y enfadosos, producen enormes v o l ú m e n e s s in estilo y 
Bin v ida . Mientras que Ginebra se fat iga asi en el vacio, Roma 
produce a l al iento del pontificado obras maestras de h i s tor ia , 
de l e n g u í s t i c a , de filosofía. 

« E n W i t t e m b e r g , como en Ginebra , l a reforma, que nunca 
ha comprendido los ins t in tos populares, h a b í a roto todas las 
i m á g e n e s materiales del cul to ; pero en W i t t e m b e r g , en cuanto 
se v ió d u e ñ a del templo ca tó l ico , se puso á levantar de nuevo 
las e s t á t u a s , á restaurar los cuadros, á recomponer los crista
les , temiendo ser acusada de vandalismo. E n Ginebra , para 
complacer á Calvino, e m b a d u r n ó las paredes de l a catedral, 
v e n d i ó las e s t á t u a s é hizo quemar los cuadros. 

« Antes de m o r i r , Calvino l e g ó á su pa t r ia adopt iva una 
m a n í a de controversia, que los refugiados v i é r o n s e obligados 
á su f r i r . 

« Calvino prohibe a l alma ocuparse de la forma vis ible , que 
p o d r í a , dice, hacerla caer en la i d o l a t r í a ; de la p i n t u r a , que 
solo d e s p e r t a r í a en ella falsas ideas sobre la naturaleza d i v i n a ; 
de la m ú s i c a , que la s u m e r g i r í a en perezosos e n s i m í s m a m i e n - ' 
tos. De este modo se c u m p l í a la sentencia formulada por Men-
zel contra el protestantismo sa jón: « La reforma fué a l p r i n c i -
«pio u n fuego devorador, d e s p u é s una aurora boreal , s e ñ a l de 
«en f r i amien to .» 

«La escuela exegetica, que Calvino f u n d ó en Ginebra, se re
s i s t i ó de una manera funesta a l cu l t ivo de las in te l igencias . . . 
Es preciso ver como se regoci jan estos escoliadores cuando h a n 
qui tado ó a ñ a d i d o una pierna á una le t ra g r i ega ¡ anuncian 
este feliz descubrimiento, como nosotros ca tó l icos cuando R a 
fael p in t a en Roma el cuadro de la Transfiguración, ó cuando 
Erasmo acaba de escribir el prefacio de su San J e r ó n i m o ! No 
p i d á i s á todas aquellas intel igencias de los siglos diez y seis y 
diez y siete, que preceden á Calvino, n i n g ú n descubrimiento 
h i s t ó r i c o , c ient íf ico ó mora l . 

«Sabemos que Ginebra, proclamando que el calvinismo no es el 
cristianismo, se sustrajo al y u g o doct r ina l del reformador. R e 
habi l i t ado el l i b r e e x á m e n , se ab r ió otro abismo, l a a n a r q u í a 
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re l ig iosa , y una voz se o y ó que g r i t aba á sus pastores: « H a 
bé i s renegado del Cr i s to , el Cristo reniega de voso t ro s .» Esta 
voz protestante venia de Escocia .» 

A s í t e rmina M . A u d i n su Historia de Calvíno. Los autores ca
tó l icos se deben apoyo y a fecc ión ; por esto me alegro de h a 
ber encontrado ocas ión de hacer apreciar las v i g i l á i s de u n 
hombre ú t i l que conviene consultar {á m e n u d o , que posee el 
razonamiento y el arte de arras t rar , el ta lento, el calor , l a l ó 
gica, l a audacia y la prudencia. Se ve claramente ( y a lo he d i 
cho en otra parte) que sus manantiales son i ta l ianos y a r 
dientes. Yo que no apago m i sed sino t a m b i é n en las fuentes 
de I t a l i a , en donde, por una sé r ie de circunstancias, me e n 
t ro como hijo de la casa, debo agradecer, honrar al que me ha 
imi tado , al que, con u n zelo infa t igable , ha prestado servicios 
eminentes á nuestra santa R e l i g i ó n , y que c o n t r i b u i r á , como 
y o , á que la I t a l i a sea mas amada de la Francia P e r d ó n e 
seme esta d i g r e s i ó n mientras vuelvo á m i asunto. 

L a apos t a s í a de Occbin fué uno de los dolores mas vivos de 
Roma, Era general de la ó r d e n de capuchinos y se habia h a 
blado de e x t i n g u i r esta ó r d e n con elfpretexto de que estaba 
infestada de los errores de su jefe. Paulo ce lebró u n consis to
r i o secreto y propuso, delante de todos los cardenales, abolir l a 
ó r d e n de estos religiosos. Todos los cardenales iban á seguir 
el parecer del Papa, cuando el cardenal A n t o n i o San Severino 
t o m ó l a palabra, y en u n discurso elocuente y generoso, expuso 
que era preciso obrar con entera j u s t i c i a en el negocio. E n c o 
m i ó los servicios prestados por los capuchinos , su ciencia, su 
zelo en predicar, el valor con que arrostraban la pobreza, de la 
cua l h a c í a n su g lo r ia . E l cardenal de C a r p í fué encargado de 
examinar la conducta d o g m á t i c a de los ind iv iduos de la ó r d e n , 
y estos religiosos, t a n ú t i l e s , t a n amados del pueblo, t a n sen
cillos y sumisos, fueron mantenidos en sus p r iv i l eg ios , que e l 
mismo Papa t r a t ó de aumentar. 

A fin de destruir y anonadar absolutamente todas las h e -
r e g í a s , el Papa e n v i ó nuncios á todos los p r í n c i p e s crist ianos, 
para part iciparles que intentaba celebrar u n concil io genera l , 
en que se d a r í a remedio á tantos males, y p u b l i c ó , en 2 de j u 
n io de 1536, una bula firmada por veinte y seis cardenales, de -
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clarando que la sagrada asamblea se r e u n i r í a en M á n t u a . E l 
duque Federico d ió razones para que su capi ta l no fuese el 
asiento del concil io, y el Papa r e s o l v i ó , en 1537 , que se cele
b r a r í a en Vicencio. Los obispos de Alemania opusieron algunas 
di f icul tades , pues en aquel t iempo siempre se encontraban 
cuando se q u e r í a bacer bien á l a Ig les ia , y finalmente se d e 
s i g n ó la ciudad de Trente, que se bai la en los confines de A l e 
mania y de I t a l i a . Todos deseaban la pr imera s e s i ó n , que no 
d e b í a empezar sino mas tarde. 

Las quejas de los descontentos se babian d i r i g i d o , sobreto
do, contra infracciones de la discipl ina ec les iás t i ca . Paulo co
n o c í a el ma l y ten ia la vo lun t ad de satisfacer acerca de este 
pun to á l o s buenos ca tó l i cos , por lo que formó una congrega
ción compuesta de nueve personas, tan d i s t inguidas por su 
piedad como por su ciencia , de estas personas pr iv i leg iadas 
que nunca escasean en Roma: eran los cardenales Gaspar Con-
t a r i n í , Juan Pedro Carafa, Jaime Sadolet , Reinaldo Polus^ 
Federico Fregóse , arzobispo de galerno, J e r ó n i m o A l e a n d r i , 
arzobispo de Brindes, Juan Mateo G i b e r t i , obispo de Verona, 
Gregorio Cór tese , abad de san Jorge de Yenecia, y f ray Tomas 
Radia , maestro del sacro palacio. 

Estos comisionados redactaron u n l i b r o que contenia los 
principales a r t í c u l o s necesarios á l a buena d isc ip l ina de la 
Iglesia , y lo presentaron a l Papa, que no lo p u b l i c ó entonces, 
deseoso de que , admi t ido el l i b r o en concil io genera l , adqui 
riese por medio del concurso mayor autor idad. 

Los c a p í t u l o s contenidos en esta obra fueron entonces p u 
blicados en Alemania , con explicaciones del hereje S t u r m . Por 
esto en el Indice de los l ibros prohibidos se encuentra el consejo 
de la c o n g r e g a c i ó n , como lo prueban varios autores , no por 
lo que contenia el l i b ro en su p r inc ip io , sino por el veneno de 
explicación que h a b í a sido a ñ a d i d o á é l . 

Af l ig ido Paulo viendo encendida la guerra entre Carlos V 
y Francisco I , y juzgando que p o d í a perjudicar á los intereses 
de la r e l i g i ó n , propuso á estos dos reyes que c o n f e r e n c i a r í a 
con ellos, para que r e c í p r o c a m e n t e pudiesen darse pruebas de 
l a u n i ó n propia para ex t i rpar las h e r e g í a s fatales á ambos re i 
nos. Para la entrevista se e l i g ió la ciudad de Niza. Paulo sa-
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l ió de Roma mientras que el emperador desembarcaba en Y i -
i lafranca y el rey c r i s t i a n í s i m o iba por t i e r ra á V i l l anueva . 

Uno d e s p u é s de otro, los p r í n c i p e s ofrecieron bomenaje al. 
Papa, que no pudo conseguir verles j un tos á su lado. En e l 
congreso par t i cu la r con el r ey de Franc ia , el Papa conf i rmó e l 
p r i v i l e g i o dado por Eugenio I V á Carlos " V i l , que autorizaba 
á los consejeros del parlamento de P a r í s , por mas que fuesen 
legos, para nombrar á su gusto personas idóneas para los bene
ficios menores de dos cientas l ibras tornesas. 

E l Papa e x p e r i m e n t ó el dulce consuelo de obtener que los 
p r í n c i p e s firmaran una t r egua de diez a ñ o s . Otra not ic ia v ino 
á regocijar el co razón de Paulo. Fe rnando , r e y de los roma
nos , le esc r ib ió que t a l vez no se r í a difícil obtener u n acuer
do entre ca tó l i cos y protestantes , si Su Santidad se d ignaba 
mandar á Alemania á una persona i lus t re por sus costumbres 
y ciencia. E l Papa n o m b r ó a l efecto al cardenal A l e a n d r i ; 
pero é s t e , e n g a ñ a d o siempre por los protestantes, nada pudo 
ar reglar con el los, y , á instancias del Papa , r e g r e s ó á Roma. 

Por aquel t iempo á corta diferencia se c o n c l u y ó el mauso
leo de Ju l io I I . Clemente V i l q u e r í a tener á todo Miguel Angel 
para adornar su capi l la S ix t ina . L ib ró a l ar t is ta del compro
miso en que se bailaba con la fami l ia de Ju l io ; el proyecto 
p r i m i t i v o , como y a bemos dicho , q u e d ó m u y re s t r ing ido . 
M i g u e l A n g e l no t uvo que hacer mas que tres figuras ; las 
otras siente d e b í a n solo ser modeladas por él y acabadas bajo 
su d i r ecc ión . 

Para d e s c r i b i r l a nueva c o m p o s i c i ó n , part iendo desde su 
c ú s p i d e , diremos que en el segundo cuerpo e s t á representada, 
acostada y visible apenas , l a figura d d Papa , de aquel papa 
que siempre fué el pr imero en todas partes ; pero q u e , por lo 
general , d e s p u é s de su muer te se defienden m a l sus derechos. 
Como si una especie de fatal idad le hubiese negado ocupar en 
su monumento f ú n e b r e u n sit io correspondiente á su a m b i 
c ión 3 su figura del modo como es tá t ratada y colocada, l l ama 
apenas la a t e n c i ó n del espectador. Debajo y en u n nicho e s t á 
la figura de la V i r g e n con el n i ñ o J e s ú s , obra de Soberano de 
Se t t i gnano , que , al decir de V a s a r i , la e jecu tó s e g ú n u n 
modelo de M i g u e l A n g e l . Los otros dos nichos colaterales de 
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este cuerpo, e s t á n ocupados por e s t á t u a s sentadas. L a una 
representa u n profeta , la otra una s i b i l a , obra de Rafael de 
Montelupo , de la c u a l , s e g ú n d i cen , M i g u e l A n g e l q u e d ó 
poco satisfecho. 

Esta desc r ipc ión parte de lo alto del monumento que te r 
m i n a n las armas del Papa ( la encina) y unos candelabros para 
l legar á la parte inferior donde e s t á n las obras que pertenecen 
á M i g u e l A n g e l y que consisten en e s t á t u a s representando á 
uno y otro lado , en sus nichos , la una l a v ida contemplativa y 
l a otra la vida activa , bajo los nombres de Eachel y de L i a . 

L a figura de la vida act iva mayor que el n a t u r a l , es tá á la 
izquierda de la e s t á t u a de Moisés ; la de la vida contemplativa 
es tá á la derecha. A pesar del genio de M i g u e l A n g e l y de los 
tesoros de Ju l io , que habia tratado de prepararse otra g lo r i a 
en aquella ú l t i m a morada , aguardando el j u i c i o del c ie lo , el 
monumento es t á atestado de los defectos de compos i c ión del 
»iglo anterior . 

Siempre he sospechado que M i g u e l A n g e l , atado en su 
i m a g i n a c i ó n , y reducido, por los zelos, á menospreciar hasta 
cierto punto á Ju l io I I , gustaba representarle bajo aquel M o i 
sés pont í f ice y guerrero ; ' y que este secreto ha sido guardado 
mucho t iempo , s i en efecto M i g u e l A n g e l e x p e r i m e n t ó este 
sent imiento y t r a t ó de poner de nuevo en escena el c a r á c t e r 
de su h é r o e . 

Como quiera que sea, la e s t á t u a colosal de Moisés exci ta 
u n entusiasmo universa l . 

Debemos reconocer en esta obra muchos m é r i t o s en mas de 
una parte. No h a y duda que la cabeza y el rostro de Moisés 
son la obra, no solo de u n elevado pensamiento, sino t a m b i é n 
de u n cincel m u y ejercitado. Es preciso admirar en él una 
a m p l i t u d de d e l i n c a c i ó n , una firmeza de es t i lo , inspiradas 
por u n sent imiento v ivo y p rofundo , una grandeza de fo r 
mas y una r e so luc ión imponen t e , una e x p r e s i ó n de poder y 
act ividad que hace bajar los ojos , y h u i r á la c r í t i c a . 

Esta es la o p i n i ó n de los que al l legar á E o m a , corren al 
Moisés, si no desean ver antes el Juicio final, de que h a b l a 
remos. 

Ignac io de L e y ó l a habia ins t i tu ido la c o m p a ñ í a de J e s ú s : 
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d e s p u é s de las inmensas contradicciones y del g é n e r o de 
guerras formidables entre las cuales n a c i ó , fué aumentando 
con u n éx i to inesperado. E n 15 de setiembre de 1539 , Paulo 
ap robó la i n s t i t u c i ó n en T i v o l i , vivce vocis oráculo, y l a conf i r 
m ó por medio de una bula fecbada en 21 de diciembre de 
1540; retardo que prueba la s a b i d u r í a y prudencia con que se 
resuelven en Roma los negocios. E n 31 de j u l i o de 1543, e l 
Pont í f ice ap robó el l i b ro de los Ejercicios espiritualei, compues
to por el i lus t re fundador. 

Ignac io fué el p r ime r escritor de su ó r d e n , que cien a ñ o s 
d e s p u é s contaba entre los autores dos m i l doscientos t r e in t a y 
ocbo de sus h i j o s , n ú m e r o que a u m e n t ó s ingularmente basta 
el momento de l a d e s t r u c c i ó n de la c o m p a ñ í a en t iempo de 
Clemente X I V , 

FiDalmente, puede asegurarse que, basta esta época de t r i s 
teza, la ó r d e n , en el discurso de poco mas de dos siglos, conta
ba entre los fieles unos veinte m i l escritores, s in comprender 
los que escribieron d e s p u é s de la s u p r e s i ó n . Zacearla habia em
pezado á redactar u n c a t á l o g o de los m i s m o s ; pero la muer te 
le i m p i d i ó proseguir esta s é r i e de autores que es verdadera-

x mente prodigiosa . 
E l a ñ o 1539, algunos ciudadanos y curiosos romanos b a -

b ian i n s t i t u i d o , en l a iglesia de la Minerva de los padres do
minicos , l a c o m p a ñ í a del S a n t í s i m o Sacramento. Su objeto 
era velar para que en todas las iglesias el S a n t í s i m o Sacra
mento fuese expuesto con la decencia y v e n e r a c i ó n conve 
nientes, y cuidar de que fuese llevado pun tua lmente á los en
fermos. E l Papa a p r o b ó la santa i n s t i t u c i ó n , conced ió la i n d u l 
gencias y p r iv i l eg ios , de que gozaron las otras c o m p a ñ í a s 
ins t i tu idas bajo el mismo t í t u l o , y que mas tarde se estable
cieron. 

E l d í a de Navidad de 1541, Paulo m a n d ó que se descubrie
ra la grande obra de M i g u e l A n g e l representando el Juicio 
final. 

M r . Quatremere dice en su b is tor ia de M i g u e l A n g e l : «¿Nos 
p r e g u n t á i s si el asunto del Juicio final, ó fuera del ó r d e n de las 
cosas sensibles ó superior á él , asunto desconocido , i n m e n 
so, i nnumerab le , i n f i n i t o , superior á toda e x p r e s i ó n , á toda 
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i d e a , es'de t a l naturaleza que pueda ser t ratado por toda cla
se de i m i t a c i ó n g r á f i c a ? Responderemos que no. 

« Si i n s i s t í s , a ñ a d i r e m o s que s e g ú n lo que la i m a g i n a c i ó n 
puede formarse de tan inmensa ca tás t ro fe , de la c o n v u l s i ó n 
<ie todos los elementos, de la a p a r i c i ó n del t r i b u n a l supremo 
ante el que deben ser citados todos, de la r e s u r r e c c i ó n de los 
m u e r t o s , dando á esta escena, no toda su e x t e n s i ó n , como de
be suponerse, sino u n compendio proporcionado á l a facul tad 
v i sua l , no se encontraria en u n solo p in tor l a r e u n i ó n de t o 
das las calidades, muchas d é l a s cuales, por la sola na tura le 
za de las facultades humanas , son opuestas entre s í . » 

S e g ú n M . Quatremere, seria posible, p r e s t á n d o s e á l a pos i 
b i l i d a d imag ina r i a de una r e u n i ó n de todas las propiedades 
que e x i g i r l a u n asunto t a n m ú l t i p l o y complicado, figurarse 
la parte superior, ó la de los á n g e l e s , con esos efectos de a r 
m o n í a luminosa que solo puede p in ta r el p incel de u n T i n t o -
reto ó de un Rubens. La parte central , ó la de los bienaventu
rados en torno de Cristo , reuniendo todas las bellezas de los 
predestinados y a introducidos en el cortejo celeste, p o d r í a n 
p in t a r l a Rafael ó Cor reg ió . La r e g i ó n in fe r io r p e r t e n e c e r í a 
de derecho á M i g u e l A n g e l ; seria el lote de su osado dibujo , 
de las expresiones violentas. En una palabra, s i l a represen
t a c i ó n entera de t a l asunto no es inaccesible á l a p i n t u r a , es 
superior á los medios de u n p in to r ú n i c o . 

« S í , exclama M . Quatremere, este asunto, en toda su ver
dad, no p o d r í a pertenecer mas que a l arte del poeta (1).» 

L a poes ía lo puede todo, pues se d i r i g e al sentido moral del 
h o m b r e , que puede seguir la y viajar con ella por todos los 
mundos. 

M i g u e l A n g e l , encerrado en lo estrecho de su arte, y sobre
todo en la parte de este arte en que le c o m p r i m í a la na tu ra 
leza de su talento , supo h á b i l m e n t e concebir y e jecu ta ren 
u n espacio que, grande sin duda para u n cuadro, d e b í a siem
pre ser p e q u e ñ o para el asunto. 

P o d í a disponer de poco espacio, de modo que part iendo de 

(1) Dante ha probado en su Divina Comedia que el poeta puede 
emprender todos los asuntos y sucesivameate el terror, la esperanza y 
la beatitud. 
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la cumbre y en los campos semi-circulares formados por la 
recaída de las dos b ó v e d a s , en el extremo de la capil la , M i g u e l 
Ang-el se complugo en figurar grupos de j ó v e n e s en el aire 
l levando los instrumentos de la p a s i ó n . 

Una docena de estos j ó v e n e s , en actitudes mas apropiadas 
a l arte que á la func ión que d e s e m p e ñ a n , se ocupan en trasla
dar la c ruz ; otro g rupo de cinco ó seis figuras parecidas 
a c o m p a ñ a n la corona de espinas. 

E n el espacio, cimbrado correspondientemente, se ve u n 
g rupo de ocho ó diez j ó v e n e s ( ó á n g e l e s s in alas), de la m i s 
ma p r o p o r c i ó n que los anteriores y de la misma edad , que se 
ag rupan en torno de, los otros ins t rumentos de la p a s i ó n , ó 
los l l evan , como la columna , la escala, la e spoü ja 

Debajo de los espacios ocupados por estos grupos se v e n , á 
ambos lados y en una e x t e n s i ó n mucho mayor , dos , no y a 
g r u p o s , sino verdaderas muchedumbres que componen el 
e r c i t o celeste de los pa t r ia rcas , de los jus tos de la a n t i g u a 
le^ , de los profetas , de los m á r t i r e s , de todos los h é r o e s del 
A n t i g u o y del Nuevo Testamento, l levando ó presentando en 
homenaje al juez supremo, quien los ins t rumentos de su s u 
pl ic io , qu ien los estigmas de su m a r t i r i o (1) 

Sáb io s , buenos servidores de Dios, h á b i l e s , generosos y 
cen melas v ig i lan tes fueron los papas, que viendo af luir á los 
cristianos a l templo por excelencia, les d i r i g e n u n precento 
t a n fuerte, una e n s e ñ a n z a t a n ardiente y v e L d e r a , ^ 0 
creen que solo van á encontrar un placer, una emoc ión de g o ' 
zo, una sa t i s facc ión de cur ios idad , u n descanso d e s p u é s de 
v aje t a n la rgo. Es una de las mas nobles inspiraciones de los 
papa . , y no es uno solo quien l a tuvo : Ju l io I I , León X , A d r i a -
no V I , dejando obrar, y Paulo I I I , se dieron la mano p a r l el 
mismo objeto... No, no es es té r i l la p e r e g r i n a c i ó n á Eom 
El la ha vuel to al seno de la Iglesia á mas de u n protes tant ; 
que no pudo resist ir á tantos encantos. P ^ t a n í o 

J e ^ J f c ^ divin;dad 
de nuestro culto en un cuadro que parece DoÍ r ' ba tJ0dos los actos 
radas, pero en el que se necesiUn muchos d t ™ ' ^ ó lres ™ -
mistenos que ofrece. 08 dias Para estudiar á fondo los 

TOMO III . 
14 
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Pero d e s p u é s de haber dado las gracias á los protectores 

que durante tanto t iempo y con tanta constancia sostuyieron 
á M i g u e l A n g e l , nada de su g l o r i a quitemos al ar t is ta . 

Hemos d icbo que en la compos ic ión h a y dos m u c h e d u m 
bres ^ pero es de adver t i r que solo las figuras que se ha l lan en 
p r i m e r t é r m i n o rodeando á Jesucristo , aparecen pintadas de 
cuerpo entero. L a perspectiva presenta á uno y otro lado una 
m u l t i t u d de cabezas dif íci les de contar , que se pierden á mas 
<5 menos a l tura á lo lejos. * 

E n medio de estos grupos aparece (no sabemos si sentada 6 
en p i é , pues la indeicision de la ac t i t ud ofrece dudas) la figu
r a de Jesucristo, teniendo á su lado á l a Y í r g e n . H a y en la ac
c i ó n del Cristo u n movimien to que se d i r i ge h á c i a el lado don
de, como di remos , se desarrollan las escenas de los r ep ro 
bados. 

A cierta distancia delfCristo y debajo de é l , M i g u e l A n g e l 
h a colocado u n grupo de ocho j ó v e n e s que indudablemente, á 
pesar de la ausencia de alas que d e b e r í a n caracterizarles, son 
á n g e l e s que tocan l a t rompeta destinada á convocar á los 
muertos . 

M i g u e l A n g e l se apodera sucesivamente de todos los a rgu 
mentos que nos presenta l a Igles ia para animar á los buenos 
y asustar á los malos. 

E l g rupo de á n g e l e s (1) separa otros dos, uno de los cuales, 
a l lado de Cristo, e s t á compuesto de personajes resucitados, 
los unos en acción y con movimientos que i nd i can su t e n 
dencia ascendente h á c i a e l c ie lo ; otros á los cuales manos 
protectoras y esfuerzos diferentemente expresados (no es p o 
sible expresar mas t iernamente el efecto de la o rac ión , de l a 
generosa oración) fac i l i t an los medios de elevarse á l a r e g i ó n 
de los bienaventurados. 

E l otro g rupo paralelo, pero en opos ic ión por su asunto, es 
l a masa de los que l a suprema sentencia precipita en el ab i s 
mo. Como en el g rupo anterior , l a acción de elevarse conforme 

(\) Esto nos recuerda á cierto predicador anunciando en Alemania el 
juicio de Dios. A las últimas palabras que pronunció, unos trompete
ros que estaban ocultos tocaron destempladamente las trompetas, üe 
modo gne los espectadores se levantaron asustados. 
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con las reglas de la física, se manifiesta sensible á la vista 
por el aux i l i o d é l o s que evidentemente fac i l i t an su ascens ión-
a q u í se ven por los movimientos de una acc ión contrar ia t o 
dos los cuerpos de los reprobos empujados h á c i a e l abismo en 
posiciones y actitudes complicadas de u n modo horroroso 
pero cuya tendencia indica con la mayor clar idad una d i r e c 
c ión del todo opuesta á la del g rupo anterior , y nadie puede 
dudar de que estos séan arrastrados á la r e g i ó n de los conde
nados. Fea dec ía que ve ía en la fisonomía de los que ayudaban 
a esta ca ída las facciones de los aduladores, de los consejero^ 
pér f idos y de todos los cobardes que en el m u n d o suelen decir 
que es preciso sucumbir á las pasiones. Sin embargo, esta su
pos ic ión de Fea bar ia pensar que todos estos perversos segui -
r á n en su m i s i ó n de con t inuar sus c r í m e n e s ; vale mas creer 
que la sentencia celeste quiso que una fuerza sobrenatural 
O b r a s e l a especie de supl icio. Todo es en aquel momento 
mis ter io , prodig io ; u n m i l a g r o mas no debe asombrar en el 
cataclismo que prueba á los h0mbres i e ^ fe lo ^ 

merecido por el abandono de la ju s t i c i a , de la caridad, del ho-

e t a a l a S V Í r t u d e S ' C O ü ayuda se alcanza la g l o r i a 

E n estos grupos , M i g u e l A n g e l ha sabido m u l t i p l i c a r de 

ZLTr'u'feSCrÍptÍble C 0 1 l l a ^ a c i a d e l a s m a s e s p a n -
ded btfo M fy SÍempre COn Uüa ™ ^ y una c o r r e c c i ó n 
ded bu o i n c r e í b l e s ) , muchedumbres de figuras en posiciones 
y actitudes que parecen no poder ser vistas mas que en sue
ñ o s , y cuya verdad y c o r r e c c i ó n pueden siempre desafiar l a 
mas severa cr i t ica (1). 

D e s p u é s de haber visi tado las p in turas d« Rafael ó antes de 
subir á los cuartos y á los palcos, es este el p r i m e r cuadro que 
se busca a l l legar á Eoma. ¡ Q u é e m o c i ó n cuando una ceremo-
m a en que oficia el Papa l l ama á las gentes á la capi l la S i x t i -
na y aquella obra maestra se nos presenta á los ojos durante 
^Igunas horas! C o m p a d e z c á m o n o s de aquellos que no han p o ! 
dido ver este monumento tan grandioso que a t e s t i g ú a l a fuer-

j u i t l e ^ Z o L T o n 6 0 qrrf f0rmarse una ^1 con- -
W i a ddXr/^u? S i l r s t a l t ^ 1 1 " ^ b ~ 
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za de las facultades humanas , y la te r r ib le advertencia que 
t iende á retenernos dentro de la prudencia, de la h u m i l d a d j 
de la verdadera car idad crist iana. 

Debemos decir que en esta época Paulo ere óca rdena l á E n 

r ique , infante de Por tuga l , á quien mas tarde veremos rey de 

esta n a c i ó n . 

Pasemos ahora á recordar una de las épocas mas gloriosas 

4 e l pontificado de Paulo I I I . 
E l dia 13 de diciembre de 1545, el v i g é s i m o concil io gene

r a l , l lamado concilio de Treuto, que no debia te rminar hasta 
e l a ñ o 1563, ce lebró su pr imera sesión en esta c iudad , y la oc 
tava en 11 de'marzo de 1547. R e i n ó entonces una horrorosa ep i 
demia en la ciudad , y el concilio se t r a s l a d ó á Bolonia donde 
se celebraron dos sesiones , á pesar de la repugnancia de Car 
los V , que p r e t e n d í a que los franceses le hablan ofendido, y que 
cont inuaba manifestando p ú b l i c a m e n t e u n grave descontento 
y u n v ivo rencor contra el Papa. Paulo habla dado, en feudo, en 
1546, Parma y Plasencia á Pedro L u i s Farnesio: muer to és te de 
-resultas de una c o n j u r a c i ó n de sus subditos, el emperador t ra
taba de hacer considerar Parma y Plasencia como pertenecien
tes al dominio i m p e r i a l , con pretexto de que estas ciudades 
formaban-parte del ducado de M i l á n . E n esta h i p ó t e s i s , Carlos 
queria sentar que estos principados habian vuel to á su dominio . 

E n el n ú m e r o de cardenales creados durante la u n d é c i m a 
p r o m o c i ó n de Paulo, se cuenta á Carlos de Lorena, h i jo de 
Claudio de Lorena, p r imer duque de Guisa, y de A n t o m e t a de 
Eorbon , hermano de los cardenales Juan y L u i s de Lorena y 
de M a r í a de Guisa, mujer de Jacobo S t u a í d o , rey de Escocia. 
€ar los habla nacido en Jo inv i l l e (Champagae) en 17 de febrero 
de 1525. E n 1538, cuando solo contaba trece a ñ o s , h a b í a sido 
nombrado arzobispo de Eeims. Debia coronar, en 1547, á E n r i 
que I I , e u 1557, á Francisco H , y en 1561, á Carlos I X , reyes de 
Franc ia los tres. Era p r í n c i p e dotado de eminentes calidades, 
pero de c a r á c t e r t an imperio-so, que P ió V le l lamaba el papa de 
allende los montes, y P ió I V le habla y a l lamado el segundo papa. 

E n 1548, se habla comprendido en l a d u o d é c i m a p r o m o c i ó n 
i t a cardenal Carlos de B o r b o n , h i j o del duque de V e n d ó m e , 
'nermano de An ton io , r e y de N a v a r r a , y t i o de Enr ique I V , 
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rey de Francia , y al otro cardenal de Borbon que fué p roc l a 
mado r ey por l a L i g a en 21 de noviembre de 1589. 

L a paz no se r e s t ab l ec í a entre el Papa y el emperador : es
te monarca c r e y ó poder publicar en A u g s b u r g o una profes ión 
de fe que redactaron el obispo de Nuremberg-, el obispo de Si-
nodia y algunos escritores ; pero c r e y ó s e en Roma que el em
perador , queriendo t e rmina r las diferencias con los d i s iden
tes religiosos , se Labia excedido en los derecbos de u n sobe
rano t e m p o r a l , pues en los veinte y seis c a p í t u l o s que esta 
confesión c o m p r e n d í a , t rataba de los principales dogmas de 
la r e l i g i ó n , de los sacramentos, de las ceremonias de la I g l e 
sia : contenia , a d e m á s , dos c a p í t u l o s contrarios á l a d i s c i p l i 
na ec les iás t ica , pues el uno conced ía el m a t r i m o n i o á los e l é -
r igos , y el otro p e r m i t í a dar á los legos la c o m u n i ó n bajo las 
dos especies. Habiendo sido publ icada esta f ó r m u l a para ser
v i r de regla en Alemania , basta que el concil io Lubiese arre
glado y decidido lo perteneciente á la fe , d ióse el nombre de 
íníenm á esta cé lebre d e t e r m i n a c i ó n imper i a l . Es cierto que 
mucbas otras f ó r m u l a s de este nombre fueron concedidas en 
varias épocas por Carlos V sobre materias re l ig iosas , hasta 
que fueron conocidas las formales decisiones del concil io g e 
neral ; pero la mas renombrada con el t í t u l o de interim es l a 
de 15 de mayo de 1548 , publicada cuando y a el concil io L a 
b i a empezado , y que t a m b i é n fué l lamada iníeritus , porque 
l levaba á la muerte á los que la abrazaban. 

Autores Lubo que asimilaron, esta f ó r m u l a á las fó rmulas -
parecidas , llamadas enotica, ectesis y tipo , y comparaban a l 
emperador Carlos con los emperadores Zenon , Heraclio , y 
Constancio , á quienes debemos las tres f ó r m u l a s que acaba
mos de ci tar . Es indudable que este interim fué reprobado por 
el Papa, que se asombraba de que Carlos por sí solo tratase de 
arreglar las cosas de r e l i g i ó n en el imper io . E l interim f u é 
combatido t a m b i é n por escritores ca tó l icos y Lasta por a l g u 
nos protestantes , d i s t i n g u i é n d o s e entre los primeros , Rober
to , obispo de Avrancbes, Conrado C l i n g i u s , t e ó l o g o de l a ór~ 
den de S. Francisco , en Roma , Francisco R e m é e , general de 
los dominicos , y entre los segundos , Gaspar de A q u i l a , F e 
l ipe MelancLtLon , y el mismo Juan Calvino. 
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Para evi tar los males que de este interim d e b í a n nacer , e l 
Santo Padre env ió á Alemania en calidad de nuncios a p o s t ó 
licos , á los obispos de Fano , de Verona y de Fe ren t ino , con 
poderes para t r a t a r con Carlos V y hacerle desistir de las ma
las doctrinas. E l Papa les e n c a r g ó que procedieran suavemen
te , y dióles facultad de dispensar, s e g ú n la necesidad lo' re
clamara , con respecto á los dos mencionados a r t í c u l o s , siem
pre que no sufriese menoscabo la pureza de nuestra r e l i g i ó n . 
Los nuncios echaron de ver m u y pronto que la o b s t i n a c i ó n 
de los protestantes no q u e r í a retroceder u n -poco siquiera 
acerca de la c o m u n i ó n del c á l i z , y que sus predicadores, 
monjes a p ó s t a t a s los m a s , de n i n g ú n modo c o n s e n t i r í a n en 
dejar las mujeres con quienes h a b í a n c o n t r a í d o sacrilega 
u n i ó n , de suerte que el valiente y zeloso Pont í f ice no pudo 
sacar f ru to a lguno de la negoc i ac ión . Probado queda, pues, 
que Paulo no fué mas que cociliador en este asunto , y por lo 
tanto no merece n i n g u n o de los reproches que d e s p u é s de es
te acontecimiento temerariamente se le han d i r i g i d o . As í en 
t i empo de Paulo I I I , como en la época de los d e m á s papas, l a 
mas consumada prudencia g u i ó constantemente á la corte 
romana. 

Como Carlos V h a b í a ocupado el Estado de Plasencia, el Pa
pa d e b í a temer que ocupara t a m b i é n el de Parma. E l h i j» del 
p r í n c i p e asesinado t ra taba de suceder á su padre : todos estos 
negocios que no dejaban , a d e m á s , de presentar una . m u l t i 
t u d de circunstancias , de que m u r m u r a r , no p o d í a n obtener 
feliz é x i t o , pues el Papa era anciano y estaba enfermo. L a con
ducta de Octavio Farnesio v ino de t a l modo á i r r i t a r a l Papa, 
que a g r a v ó su enfermedad. Eecobróse l e por medio de remedios 
prontos , pero estaba herido de muerte ; sobreco j ió le la ca l en 
t u r a , y m u r i ó en 10 de noviembre de 1549, á la edad de 81 a ñ o s , 
ocho meses y diez d ías , d e s p u é s de haber gobernado la I g l e 
sia quince años y veinte y nueve d í a s . Creó setenta y u n car
denales , entre ellos dos sobrinos y sucesores suyos, J u l i o I I I , 
Marcelo I I , Paulo I V , y Pío I V . 

Paulo m u r i ó en el palacio de los herederos del cardenal 
Carafa , en el Q u í r i n a l , á donde h a b í a ido á v i v i r en busca de 
aires puros. Sus criados le trasladaron s in pompa a l V a t i c a -
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n o : a l l í fué colocado en u n sepulcro p rov i s iona l , y mas tarde 
!e depositaron en otro m a g n í f i c o , obra del famoso Gui l l e rmo 
della Po r t a , á quien l lamaban hermano del plomo ( del píombo ]t 
porque estaba encargado de poner el sello de plomo á las b u 
las pontif icias . Dicbo sepulcro había ' : sido ejecutado bajo l a 
d i r ecc ión de M i g u e l A n g e l , y por el zelo de A n í b a l Caro. 

Dícese que Paulo I I I r e p i t i ó 5 ; a n t e s de m o r i r , estas p a l a 
bras del salmo X V I I I : Si mei non fuerint domimti, tune inmacula-
ius ero , et emundabor a delicio máximo. 

Léese en la Biografía universal de Fe l l e r : « Paulo I I I era na
tura lmente afable y moderado ; amaba la p o e s í a , y c o m p o n í a 
versos con faci l idad. Se conservan algunas cartas suyas á 
Erasmo y á Sadolet llenas de e r u d i c i ó n . » 

Feller dice que este papa a n o t ó algunos escritos de C ice 
r ó n , Novaos no puede t e rminar l a not ic ia que consagra 4. 
Paulo I I I , s in elogiar su v i r t u d , su prudencia , su jus t i c i e , 
su grandeza de a l m a , su constancia en | l a advers idad, su 
m o d e r a c i ó n , su magnif icencia , su conocimiento de las cosas 
divinas y humanas. 

Las muchas calles desiertas y sucias afeaban la c iudad de 
R o m a ; cada casa estaba aislada/Paulo las d ió una forma m e 
j o r ; a l ineó las calles, las hizo l i m p i a r y las a d o r n ó con plazas 
p ú b l i c a s . Agradecidos los romanos , le dedicaron una e s t á t u a 
en el Capitol io. E l mismo m a n d ó levantar t a m b i é n en el Ca
p i to l io la e s t á t u a ecuestre en bronce de Marco Aure l i o , que 
-en los tiempos de b a r b á r i e del s iglo X el pueblo l lamaba l a 
e s t á t u a de Constantino , y que Sixto I V hizo trasladar á l a 
plaza de San Juan de Le t ran , como admirable obra de escultu
ra de los ant iguos romanos. Siempre que Pedro de C o r t e ñ a 
pasaba cerca del caballo, le d e c í a : « Por q u é no andas ? ¿ no 
«abes que es t á s v i v o ? » 

Para los lectores que conocen á R o m a , diremos que f u é 
Paulo I I I qu ien a b r i ó l a calle por la que se pasa desde e l 
puente de San Angelo á la Slrada-Giidia, que concluida en 1543 
ha conservado el nombre de Paulina. C o n s t r u y ó en el Aventi^ 
no u n m u y hermoso barr io , que es aun hoy d í a l a a d m i r a c i ó n 
de los ingenieros. R e s t a u r ó completamente l a bas í l i ca de 
San Juan de Le t ran , y en el Vaticano se le debe la capilla Pau-
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l i n a y la sala R e a l , donde eran recibidas las embajadas so
lemnes. 

Ko solo Roma p a r t i c i p ó de sus beneficios : d é b e n s e á este 
Papa la fortaleza de Perugia y grandes obras de defensa qu& 
a ñ a d i ó á la cindadela de Ancona, 

Todo el pueblo crist iano d e r r a m ó l á g r i m a s á l a muer te de 
Paulo I I I . 

Nuestra colección ofrece tres medallas de este r e inado : 
una de ellas pertenece al g r an modelo , y las otras dos a l mo
delo mas p e q u e ñ o . En una de ellas l a cabeza es t á comple ta 
mente desnuda, en la otra e s t á cubierta con el l a rgo solideo 
blanco que l levan los papas ancianos; en la tercera la cabeza 
l leva la t ia ra . En los adornos se ven la aber tura de la puer ta 
santa , actos de b e n d i c i ó n , u n templo como el de Vesta. E n el 
reverso se lee : ANNONA PONTIFICIA. «Anona Pontificia. » 

L a Abundancia , con el cuerno en la mano izquierda y una 
figurita en la derecba, es tá representada delante de una canas
t a de frutas y flores. A la izquierda u n t i m ó n y algunos bajo-
relieves. 

E n el reverso de la segunda se vé el palacio Farnesio , t a l 
como existe en el d i a , con sus trece ventanas de frente ; en 
torno se lee : FVNDATOR HARVM .EDIVM. « Al fundador de este p a 
lacio. » Es considerado como el palacio mas hermoso de Roma. 
Paulo I I I lo m a n d ó empezar s e g ú n los planos de A n t o n i o de 
Sangallo , y Alejandro Farnesio lo acabó bajo la d i r ecc ión de 
M i g u e l A n g e l . 

E n el exergo y en t o rno de la tercera medalla se leen es
tas palabras en gr iego : « Dos Jovis exhilarat. « E l beneficio de Jú
piter refresca.» Acuar io , bajo la figura de Ganimedes , t en ien
do el á g u i l a á su izquierda, derrama agua sobre unas flores de 
l i s . La palabra dos que propiamente hablando s ignif ica dotef 
e s t á empleada como haciendo a l u s i ó n á Farnesio. Idea bas
tante complicada. E l agua que refresca el mundo es l lamada 
dote de Júpiter; dote que , s e g ú n dicen , l leva J ú p i t e r al uni rse 
con el universo. Damos esta e x p l i c a c i ó n por lo que v a l g a . 
Invest igando hechos h i s t ó r i c o s , encontramos que por las flo
res de l i s entiende el ar t is ta el rey de Franc ia , que l leva e ñ 
campo azul tres flores de l i s de oro. S in e m b a r g o , el l i r i o de 
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la medalla es e l f l i r i o en flor y no las Uses del blasón. E l Papa 
h a b í a restablecido la paz en Francia,paz que regocijaba á 
sus provincias!como la l l u v i a á las plantas. E l jóven está de
masiado desnudo jfpero modelado muy elegantemente s e g ú n 
el gusto de la antigüedad. 

He aquí ahora otras|medallas recojidas por De M o l i n e t : l ,a 
en torno , NEO PRIMVS TERTIO, NEO SECVNDVS. En el campo, 
FVTVRA VIRVM OSTENDENT. « Art el primero, ni el segundo son mas 
grandes que el tercero.[El porvenir mostrará al hombre.» 

T r á t a s e a q u í de los tres papas que han llevado el nombre 
de Paulo. S. P a u l o | I fué un gran p o n t í f i c e ; estaba en corres
pondencia i n t i m a l con Pepino, á quien llamaba su compadre. 
Paulo se mostró zeloso protector de las imágenes. Paulo 11 era 
veneciano: empleó su actividad en detener los progresos de 
los turcos. Tuvo enemigos ; pero cuidó mucho de lo concer
niente á la disciplina eclesiástica. En general, el artista que 
gravó esta medalla , si^es el que inventó el dibujo , habría 
podido hacer cosa mejor . | Ya hemos visto que Erasmo elogia 
á L e ó n X , mencionando á los demás papas de este nombre, 
s in rebajar á ninguno]de estos; pero en esta medalla parece 
que se dá la preferenciafá Paulo I I I . Conviene que los autores 
de estos exergos sean hombres de tacto que junten á esta 
circunstancia una fgran delicadeza de expresión. U n medio 
h a b í a para elogiar |plenamente y de otro modo al ilustro 
Paulo I I I . 

2. a SÁVLE SAVLE QVID^ME PERSEQVERIS- En el OXergO VAS-
ELECTiONis. «¿ Saulo , Saulo , por qué me persigues ? Vaso de elec
ción. » De Mol ine t cree|'que estas palabras hacen alusión al 
nombramiento de P a u l o ] I I I , aclamado Papa; pero esta exp l i 
cac ión no es satisfactoria. Por Saulo se cree que ha querido 
significarse Paulo papa; pero Paulo papa no perseguía á Je 
sucristo. C o m p r é n d e s e lo que pretenden decir las palabras vas 
electionis. Son una de esas lisonjas que con tanta frecuencia 
ofrecen las^medallas. En el campo se vé á San Pablo cayendo 
de caballo en el camino de Damasco. 

3. a DOMINVS CVSTODIT TE. DOMINVS PROTECTIO TVA, «DÍOS 
te guarde. Dios es tu protección.» E l rayo cae sobre dos ca
balleros , pero no les hiere. Se r á en c o n m e m o r a c i ó n de u n ac-
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cidente sucedido al cardenal Farnesio antes de. que fuese p a 
pa , pues uno de los caballeros se le parece. 

4. a ü n carro an t iguo t i rado por cuatro caballos. La paz 
llevando el ramo de ol ivo. Sin e p í g r a f e . Medalla a c u ñ a d a con 
mot ivo de una batal la ganada contra los habitantes de Perusa 
que se hablan sublevado. 

5. A SECVRITAS TEMPORVM. «La seguridad de los tiempos.» 
E n el campo tres caballos libres q u e j u e g a n en medio de una 
pradera. 

6. a En el campo SECVRITATI PERPEIV^E. « A la seguridad 
perpéiua. » A l rededor PAVLVS I I I PONT. MAX. LEONIANAM A G -
GERIBVS COMMVNIVJT. «Paulo I I I ha rodeado de fortificacioms la 
ciudad Leonina. » La parte de Roma donde e s t á el Vaticano 
se hal la rodeada de mural las , d e t r á s de las cuales podia h a 
llarse u n refugio cuando el enemigo atacase la c iudad. 

7. A SEOVRITAS P. R. «La seguridad del pueblo romano.» Ün j ó -
ven romano duerme t ranqui lamente en u n asiento an t i guo ; 
á sus pies una antorcha que se apaga. 

8. A OMNES REGES SERVIENT EI . «Todos los reyes le serán some
tidos.» Hemos visto este mismo c u ñ o bajo el reinado de Cal ix
to I I I . En la medalla de este papa se ve una cruz coronada de 
una t i a ra , u n templo h á c i a el cual s e ñ a l a n con la mano tres 
personajes. A la izquierda, Roma sentada , con el casco en la 
cabeza y u n escudo en la mano izquierda. Créese que uno de 
ios personajes es A n d r é s Doria . Se hace referencia á u n t r a t a 
do de alianza entre el Papa, Carlos V y Venecia contra el em
perador de los turcos. 

9. A DOMUS MEA DO. OR. «Micasa es casa de oración.» Jesucris
to , armado de u n l á t i g o , arroja del templo á los mercaderes. 

10. DIRIGENTVR PEDES MEI IN VIAM PACIS. « M i / plés Serán 
dirigidos por el camino de la paz.» En el centro del campo una l i s 
de Francia debajo del arco i r i s ; luego estas palabras : FCEDK-
RE TVO DEVS. «Por tu alianza, Dios.» Medalla a c u ñ a d a con m o 
t i v o de la paz entre Carlos V y Francisco I , obtenida por l a 
m e d i a c i ó n de Paulo. 

11. ALMA ROMA. «La sublime Roma.» Roma poblada de edi-
ñ c i o s , rodeada de mural las . Vense los templos, las calles y 
algunas de sus colinas. 
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32. E n el campo, FARNESINA DOMVS CVEA EJVSD. IMPEN-
DIIS Q. En el campo, ASOLÓ EXCITATA. « E l palacio Famesio edifi
cado por los cuidados y d expensas del mismo pontífice.» Fachada del 
palacio Farnesio: es la misma que hemos visto mas ar r iba 
pero con algunas diferencias. Debemos decir a q u í que para l e ' 
vantar este palacio se a c u d i ó á una g r an parte de las piedras 
del t raver t ino que p e r t e n e c í a n al Coliseo. Semejante profana
c ión de u n tan precioso monumento an t iguo , no t e n d r í a l u - a p 
en el d í a . D 

13. EVFINA, en el centro de una g r a n masa de fortif icacio
nes. En el exergo, TVSCVLO EEST . «Rufina (hoy la casa de la E u -
finella, que ha pertenecido á los j e s u í t a s y que d e s p u é s fué 
habitada por Luciano Bonaparte) Tusculum restablecido,» L a R u -
finella se encuentra no léjos de las ru inas de Tuscu lum. Las re
paraciones que entonces se h ic ieron no deben haber sido consi
derables, pues en la actual idad es t o d a v í a u n p a í s desierto. 

14. ANNO IVBILEO MDL. «El año del jubileo 1550.» L a iglesia 
de San Pedro t a l como estaba entonces. Se reconoce en esta a l 
go de lo que es en la actual idad, lo cual me hace presumir que 
esta medalla es reciente , s in embargo de que Bramante h a 
b í a recibido las ó r d e n e s de Ju l io I I . Las dos c ú p u l a s laterales 
son mas altas que las que hoy se ven : la del centro t e r m i n a en 
pun ta , con una especie de forma g ó t i c a . En el exergo, PETEO 
APOST. PEIN. « J Pedro principe de los apóstoles.» 

15. La Puerta santa, sobre la cual se lee: amo POETA DMI 
«Es la puerta del Señor.» A l rededor IVSTI INTEABVNT PEE EAM.» 
«Los justos entrarán por ella.» 

16. HANC PETVNT MIEAOVLA SEDEM. «LOS milagros vienen á en
contrar d esta Santa Sede.» La a n t i g u a e s t á t u a ecuestre de Marco 
A u r e l i o , de la que hemos hablado y que el pueblo l lamaba la 
e s t á t u a de Constantino, estaba como oculta en uno de los á n 
gulos de la plaza de Le t ran . Paulo la m a n d ó re t i ra r de al l í por 

• M i g u e l A n g e l , para levantarla en la plaza del Capitol io, t r a s 
l ac ión que se verificó en 1588. 

17 FLEXU APTO PEECÜER^. «Carrera inclinada á propósito.» 
Una figura en u n carro t i rado por dos caballos va á tocar l a 
meta, ©hacon dice que Paulo manejaba los corazones del m i s 
mo modo que h a b r í a guiado caballos. (De Molinet ) . 
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1S. PIE rATI ET COMMODO PONTIFICYM. «A la piedad y á l a co
modidad de los pontífices.» L a capil la Pau l ina del Vat icano. 

19. \ NIT^E MENTAS TNIVNT. «LOS corazones unidos unen,» A l u 
s ión á la elocuencia de Baulo que r e ú n e los esfuerzos de los 
reyes de Francia y de E s p a ñ a contra los turcos. Es la pr imera 
vez que se ve la cascada de Tern i . Las aguas acaudaladas pol
los cuidados del Papa, caen con estruendo y eyi tan las i n u n 
daciones en los campos de Rie t i . 

20. BENEDICTIO DOMINI SVPER VOS. la bendición del Se
ñor se estienda sobre vosotros.» E l Papa "bendice una escuadra que 
va á par t i r para atacar á los turcos. 

E n B o n n a n i , tomo 1.° p á g . 199, se ven otras medallas. 
1. A AVIT^S PARNESIOEIJM STIEPIS. «De la familia de los Fume-

s'm, nuestros antepasados.» E n u n escudo seis lises colocadas 
a s í : 1 2 2 1. Es u n test imonio de afección á los franceses. 

2. a Sin i n s c r i p c i ó n . Una serpiente entrelaza con sus nudos 
u n gr i fo . Se cree que la serpiente es la prudencia (la Santa Sede] 
que quiere detener los esfuerzos del grifo, (Enrique V I I I ) . 

3. A MATVEE. «Muy pronto.» U n delfín combate con u n coco
dr i lo y le traspasa con aletas armadas de espinas. A l u s i ó n a l 
socorro dado por el Papa á los venecianos que estaban en 
guer ra con los turcos de Eg ip to . Mature s ign i f í ca que el aux i l i o 
l l e g ó á t iempo y que produjo la v ic to r i a . 

4. a Sin ep íg ra fe , NIKHTHPION. «Festum provictoria 6 pramum 
victorue. Premio de la victoria.» Era costumbre entre los romanos 
a c u ñ a r medallas d e s p u é s de una v ic tor ia y cebarlas a l pueblo. 
Eoma moderna s i g u i ó esta costumbre. A l u s i ó n á la derrota de 
los tunecinos vencidos por Carlos V , á quien Paulo I I I babia 
« n v i a d o galeras para bacer mas formidable la flota del p r í n 
cipe. 

5. A PIVLTS i n PONT. MAX. AN. x i i n . E n el campo (en g r iego) 
principi sacerdotum summo. «Al príncipe soberano de los sacerdotes.» 
Kueva a l u s i ó n á la misma vic tor ia . 

L a Santa Sede q u e d ó vacante por espacio de dos meses 

y veinte y cinco día» . 
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££3. Jálto 111. 1550. 

Jul io I I I l l a m á b a s e al p r i nc ip io Juan M a r í a de Ciocchi del 
Monte : n a c i ó en 10 de setiembre de 1487, y era hi jo de u n fa
moso jur i sconsul to de Roma. 

En 1512, Ju l io 11 le hizo arzobispo de Manfredonia, cuando 
solo contaba 25 a ñ o s . Paulo 111 le creó cardenal] en 1536. F u é 
enviado desde luego como legado apos tó l ico , y fué el p r imero 
que p r e s i d i ó el concil io de Trente. En todas sus operaciones 
e l cardenal del Monte o s t e n t ó tanto talento y j u s t i c i a , t an t a 
prudencia y hab i l idad , que tenia fama de ser el cardenal mas 
d i s t i ngu ido . E l fué quien re formó , de concierto con el carde
n a l G-uidiccioni, el sagrado t r i b u n a l de la Eota . 

Luego que se supo la muerte de Paulo I I I , los cardenales 
S a l v i a t i , Gonzaga , Gibo , della Royere, Madrucc i , del M o n 
te , Truchsess , Dor ia y Pacheco se d i r i g i e r o n á Roma, 

Los electores formaron tres facciones ( t é r m i n o de c ó n c l a 
ve ) : los cesarianos , los franceses y los farnesianos. Antes de 
reunirse en cónc lave , resolvieron elegir el mejor candidato 
entre los que m e r e c í a n l a t i a r a , y en este n ú m e r o se contaban 
Polus, Sfrondrat i , padre del que fué Gregorio X I Y , da Carpi y 
E ido l f i . 

A b r i g á b a n s e , sin embargo, graves temores en el cónc l ave , 
por cuanto Pompeyo Colonna, d e s p u é s de la muerte del Papa, 
habia ocupado Palliano y otros castillos de su casa que le h a 
b lan sido confiscados, y que recobraba , s e g ú n dec ia , para 
mantener sus derechos: en consecuencia , se confió la gua rd ia 
de Roma á Horaciq Farnesio, que tenia á sus ó r d e n e s cuatro m i l 
hombres, y para que pudiesen secundarle, se nombra ron cua
t ro t r ibunos , Torcuato C o n t i , Ju l io O r s i n i , Nés tor Bag l ion i y 
Papir io Capizucchi. 

Por lo general se entraba e ñ el cónc l ave á los once dias de 
muer to el Papa; pero aquella vez sé t a r d ó diez y nueve dias, 
retardo solicitado por los cardenales franceses que p id ieron 
u n plazo, para que los de su n a c i ó n tuviesen t iempo para H e -
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gar . Rntonces se vió por vez pr imera i n t r o d u c i r en el cónc lave 
seis m é d i c o s y seis cirujanos de diferentes naciones. 

D e s p u é s de la ceremonia de costumbre , empezóse á propo
ner por papa al cardenal Polus , de sangre real de Ing l a t e r r a , 
personaje i lus t re por su ciencia y su piedad. En u n e s c r u t i 
n io no le faltaban mas que dos votos , y los cardenales q u i 
sieron inmediatamente elegir le por a d o r a c i ó n . Anocbecia , y 
c r e í a se que el movimiento precipitado de la ado rac i ó n que l le
va á los cardenales á proclamar en al ta voz el nombre del pon
tífice , iba á decidir defini t ivamen te la e lección , cuando Po 
lus , i n m ó v i l en su fisonomía y oponiendo la fuerza de su v i r 
t u d á t an v i v a e l e c c i ó n , les d i jo , que siendo Dios el autor de 
l a l u z , no convenia deliberar en las t inieblas , y les s u p l i c ó 
que aplazaran la elección para el dia s iguiente . No deseaban 
otra cosa sus adversarios > quienes se aprovecbaron de la auto
r idad del cardenal Carafa, que fué d e s p u é s Paulo I V , personaje 
que tenia fama de piadoso y s á b i o , é b i c i e ron correr l a voz 
de que Polus era algo luterano , pues b a i l á n d o s e de legado en 
V i t e r b o , no babia desplegado grande e n e r g í a contra los a c u 
sados de bereges. 

P e n s ó s e entonces en el cardenal Alvarez de Toledo, parien
te del duque de A l b a , v i r e y de Ñápe le s , que gozaba de favor 
con el emperador y con Cosme , duque de F lo renc ia ; pero á 
este e spaño l le faltaron t a m b i é n dos votos. 

Farnesio era favorable a l cardenal C e r v i n i ; pero el empe
rador era enemigo suyo. P r o p o n í a n los franceses á Sa lv ia t i , 
florentino, y l iodolfo de C a r p i : cé lebre el pr imero por sus ne
gociaciones en t iempo de León X , Clemente V I I y Paulo I I I ; 
recomendado el otro por l a reina de Francia, Catalina de M é -
d i c i s ; p.fjro n i uno n i otro eran del agrado del cardenal Far
nesio. E l r e y de Francia deseaba que fuese nombrado el c a r 
denal de Este. 

Dos meses d u r ó el combate , y y a se desesperaba de que se 
entendieran, cuando de repente los votos se dieron por una 
n imidad a l cardenal del Monte , de quien eran adversarios los 
tres pa r t idos , los imperiales , los franceses y aun el mismo 
Farnesio. L a e lecc ión fué declarada el dia 7 de febrero á las 
nueve de la n o c h e , habiendo en el cónc lave cuarenta y ocho 
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cardenales , de los cuales doce eran franceses , dos alemanes, 
cinco e spaño l e s j uno i n g l é s , y los restantes-veinte y ocho i t a 
lianos ó romanos. Era preciso obtener t re in ta y dos votos. 

E l nuevo papa tenia sesenta y tres a ñ o s . F u é coronado el 
dia 22 de febrero por el cardenal Gibo , p r imer d i á c o n o , y t o 
m ó el nombre de Ju l io I I I j en memoria de Jul io I I que h a b í a 
dado el capélo á A n t o n i o del Monte, t i o del nuevo p o n t í ñ c e . 

E l dia 24 de j u n i o de 1550, d ia de san Juan, Jul io t o m ó po
ses ión de San Juan de Letran. 

E l p r imer dia de su pontificado, el Papa d i s m i n u y ó los i m 
puestos , y sobre todo el que se pagaba por el t r i g o , proyecto 
que estaba ya en las intenciones de Paulo I I I , y cuya e jecuc ión 
i m p i d i ó la muerte . 

Durante el cónc lave , los cuarenta y ocho electores hablan 
resuelto que cualquiera de ellos que fuese elegido, estaba o b l i 
gado á l l amar á^Orsini , gobernador de Parma, y á devolver 
este principado á Octavio Farnesio. Ju l io I I I , á su advenimien
to , fué fiel al compromiso, y volv ió Parma á Octavio, n o m 
b r á n d o l e porta-estandarte de la Santa Sede. 

A b r i ó s e entonces el jub i l eo anunciado por Paulo I I I , y en 
aquel a ñ o (1550) se puso en ejercicio el piadoso i n s t i t u t o de la 
Sanlissima Trinitá de Pelegrini, obra ins igne fundada por san 
Felipe Ner i , que puede llamarse el milagro de la caridad cristiana, 
y que t iene [por i objeto recibi r á todos los convalecientes 
que salen'de los hospitales de la ciudad y á los peregrinos 
que van á Roma á; v i s i t a r los Santos lugares , y que reciben 
hospitalidad^durante tres dias. 

Aque l^año experimentaba I t a l i a una g ran penur ia , y Roma 
estaba af l igida por la presencia de una inmensidad de pobres. 
Ju l io m a n d ó veni r t r igos y su p r e v i s i ó n produjo una a b u n 
dancia suficiente. 

Duran te los jubi leos s u s p é n d e n s e las indulgencias en t o 
do el mundo; pero el Papa e x c e p t u ó las concedidas á l a c o m 
p a ñ í a de J e s ú s , pues como h a b í a conocido en Trente á Fabra, 
Lainez y S a l m e r ó n , t e ó l o g o s de l a Santa Sede, co lmó de favo
res á la c o m p a ñ í a , con f i rmándo la por medio de nuevas bulas. 

E l dia 31 de mayo de 1550, Jul io hizo su p r imera p r o m o c i ó n 
de cardenales; d ió e l capelo á Inocente del Monte que, seguid 
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dicen, habia sido adoptado como h i j o por Baudouin del M o n 
te, hermano del Papa, e lecc ión que produjo una i m p r e s i ó n 
poco favorable. 

E l t a l Inocente del Monte no era, al parecer, d igno de aque
l l a d i s t i n c i ó n . Con mot ivo d é l o s cuidados que dispensaba á 
u n a n i m a l domés t i co de propiedad del Papa, l lamaban en R o 
ma á este favori to, il cardenal della scimia (1). Ca rec í a de ta lento 
y su conducta no era m u y ejemplar , de modo que los otros 
cardenales no le manifestaron afecto a lguno . En una segunda 
p r o m o c i ó n , la elección fué dictada por u n verdadero e s p í r i t u 
de prudencia, pues c o m p r e n d í a subditos de toda la Cristian-. 
d a d , dignos de t a l honor. 

Ju l io sabia hasta q u é punto debia ser ú t i l el concil io gene
r a l de que habla sido presidente, y lo convocó en Trente, n o m 
brando a l cardenal Marcelo Crescenzi para presidir lo . Dióle 
a d e m á s , como nuncios, á Sebastian P i g h i n i , obispo de Manfre-
donia, y á L u i s L ipoman i , obispo de Verona, deseando honrar 
el episcopado que los herejes t ra taban de abat ir . 

A pesar de la resistencia de los p r í n c i p e s protestantes, e l 
conci l io a b r i ó su u n d é c i m a ses ión en 1.° de mayo de 1551, y 
d u r ó hasta la ses ión d é c i m a sexta, celebrada en 28 de a b r i l 
de 1552. Entonces los trabajos de esta augusta asamblea fue
ron in te r rumpidos por l a guer ra de Parma y por l a que los 
luteranos hablan declarado á Carlos V , de concierto con el 
rey de Francia, Enr ique I I , que q u e r í a debil i tar las fuerzas del 
emperador , sin ver que se aliaba a l mismo t iempo con los 
enemigos de la r e l i g i ó n . 

E n esta circunstancia , r e u n i ó s e en Passaw, en el Danub io , 
una dieta en la que los p r í n c i p e s protestantes, por u n tratado 
solemne firmado en 1552, obtuvieron la l ibe r t ad de ejercer su 
r e l i g i ó n (2). Este es el tratado que l l aman la paz religiosa y 
que formó parte del derecho p ú b l i c o del imper io . Por este con
venio, que fué confirmado en 1555 en A u g s b u r g o , el empera
dor y los miembros del imper io , catól icos y protestantes, com
p r o m e t i é r o n s e áno hacer violencia a lguna á los p r í n c i p e s y á 

(1) Novaes, V I I p. 69. 
{2j Novaes, Y1I, p. 76. 
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los estados que hubiesen abrazado las novedades de Lutero, ó 
que persistiesen en la an t igua y verdadera r e l i g i ó n . Prome
t i é r o n s e que la u n i ó n que existiese entre ellos nunca seria 
t u r b a d a por l a diversidad de la fe. Ambos part idos, cansados, 
de las guerras suscitadas por la nueva here j ía , concluyeron 
este t ra tado, en el que Carlos Y , a d e m á s de la l iber tad devuel
t a al landgrave de Hesse, preso contra la buena fe, hizo varias 
concesiones á los luteranos, llamados protestantes porque h a 
b lan protestado contra los decretos de la dieta de Spira , que 
mandaban á todos los miembros del imper io que respetaran 
la an t igua doctr ina, de manera que estos protestantes pueden 
l l amar la paz religiosa el verdadero fundamento de la l iber tad 
de que han gozado desde aquel t iempo. ¡Qué de males para la 
Ig les ia ! 

E n vano, s in embargo, pudo lisonjearse a lguno de haber 
establecido una completa paz; los herejes se aprovechaban de 
las diversas guerras para propagar sus errores. Para evi tar 
nuevas aflicciones, el Papa, que temia que el cisma se exten-. 
diera t a m b i é n hasta Alemania , f u n d ó en Roma, bajo la d i r ec 
c i ó n de san Ignac io de Loyola , u n colegio en el que debia ins
t ru i r se á los jóvenes alemanes y húngaros__des t inados á abra 
zar el sacerdocio en su p a í s , á restablecer la fe ca tó l i ca si era 
destruida, y á sostenerla s i vacilaba. E l Papa c o n t r i b u y ó con 
sus propios caudales á la c o n s e r v a c i ó n de este colegio, y cada 
cardenal d ió una l imosna proporeionada á sus facultades, fo r 
m á n d o s e as í una renta anual de tres m i l sesenta y cinco escu
dos, que mas tarde el bienhechor Gregorio X I I I e levó á la s u 
ma de diez m i l . 

Por u n breve de 31 de j u l io , san Ignacio se e n c a r g ó de la 
d i r ecc ión de este colegio, del cual eran profesores sus h e r m a 
nos los j e s u í t a s . 

En aquel t iempo los sieneses echaron de su ciudad y de las 
fortificaciones del l i t o r a l á las tropas españolas , y se en t rega
ron á Enrique I I , r ey de Francia. Pedro de Toledo, v i r e y de 
Ñapó les , m a n d ó entonces á Toscana u n e jérc i to de veinte m i l 
hombres de i n f a n t e r í a , que debia atravesar las fronteras del 
Estado ec les iás t ico ; pero temiendo Ju l io que le sucediese lo 
que h a b í a sucedido á Clemente V I I , g u a r d ó sus confines con 

T O M O I I I . J r j 



226 HISTORIA DE LOS 
ocho m i l hombres. Sin embargo, franceses é imperiales l l e v a 
ban á todos los Estados contiguos los furores de la guerra . 
Propuso Jul io su m e d i a c i ó n á las partes beligerantes , pero 
en vano, y entonces Ju l io reso lv ió socorrer á Cosme de Medi 
éis contra los sieneses. 

Por una bula de 26 de enero de 1554, m a n d ó Ju l io que en 
lo sucesivo no hubiese en el sacro colegio dos cardenales h e r 
manos. 

Esta bula fué confirmada por P ió I V en 12 de enero de 1560; 
d e s p u é s c a y ó en desuso. E n nuestros dias he vis to en el sacro 
colegio á los dos hermanos José y An ton io Dor i a , y h o y se ven 
en él dos p r í n c i p e s del nombre de Riar io . 

A la muerte de Eduardo, r ey de I n g l a t e r r a , en 6 de j u l i o 
de 1553. Mar í a , su hermana, habia sido l lamada a l t rono. J u 
l i o empleó los medios convenientes para que este re ino v o l 
v ie ra á la fe, y el cardenal Polus, cuyos sent imientos no eran 
los que le a t r ibu la el cardenal Carafa, fué el encargado de so
l i c i t a r l a vuel ta á l a concordia. Y a una solemne embajada 
i ba á pa r t i r de Londres para Eoma y debia l levar a l Santo Pa
dre actas de respetuosa obediencia; pero Ju l io no t u v o l a d i 
cha de recibi r á los embajadores, pues m u r i ó el dia 23 de mar
zo de 1555, á la edad de m a ñ o s , habiendo reinado cinco a ñ o s 
u n mes y diez y seis dias. 

M i l rumores han corrido acerca de las causas de su muer 
te ; pero la verdadera fué una sé r i e no i n t e r r u m p i d a de ata
ques de gota. Arrost rando el aire y las intemperies, iba á ver 
los trabajos de la famosa villa fuera de la puerta del Pueblo, 
que aun l leva su nombre , y fué atacado de u n acceso de ca
l e n t u r a al cual no pudo resis t i r . 

Ju l io era de estatura a l t a , de ojos vivos , nar iz l a rga , y el 
semblante como i r r i t ado á veces : por lo r egu la r era afable, 
l i b e r a l , amigo de la j u s t i c i a y de l a paz , y u n i a á estas v i r 
tudes la ciencia y el don de u n a elocuencia i r res is t ib le . 

A r r e p i n t i é n d o s e de haber disgustado á los cardenales, dan
do la p ú r p u r a al h i j o adoptivo de su hermano , no perdonaba 
medio para vencer l a repugnancia que aquella elección h a b í a 
suscitado contra su autor idad. Gustaba Jul io de. c o n c e d e r á 
los cardenales todas las gracias justas y posibles que sol ic i ta-
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ban , é inventaba favores y medios de ser agradable al sacro 
colegio. S i no habia hecbo cosa que pudiese obligarles , y a no 
podia dormi r durante toda la noche siguiente. Notóse t a m 
b i é n que Ju l io fué muchas veces l ibera l con sus propios ene
migos . 

. ^ Bercastel le considera uno de esos e s p í r i t u s subalternos que 
b r i l l a n en segundo t é r m i n o , pero que se eclipsan en el p r i 
mero. Era, , dice , u n alma bien templada , pero de l imi t adas 
miras , nacida para ejecutar y no para mandar. 

Mucho se ha hablado de aquella villa y de los placeres que 
iba á buscar en ella ; pero estos solo p o d í a n ser puros é ino
centes , por cuanto muchos cardenales eran invitados á acom
p a ñ a r l e á el la todos los dias , y é l , l ib re de la severa etiqueta, 
gustaba de reunir les en torno de su mesa. 

Entraremos con Novaes en algunos detalles acerca de va
rios actos importantes debidos á Ju l io . 

I n t r o d u j o reformas en la D a t a r í a ; i n s t i t u y ó una congrega
ción de seis cardenales encargados de examinar lo que habia 
que corregir en la co lac ión de los beneficios ; m a n d ó que los 
cardenales que poseyeran varios obispados, e l ig ieran a l que 
fuese de su agrado y renunciaran eu el t é r m i n o de seis meses 
á las otras iglesias ; p u b l i c ó una bu la contra los legos que se 
mezclaran en el conocimiento de los puntos de h e r e g í a con 
objeto de contener á los venecianos que acababan de asociar 
inquis idores legos con los inquisidores ec les iás t icos . 

Ju l io velaba sin cesar por la c o n s e r v a c i ó n de la paz de la 
Ig les ia y del Impe r io ; sostuvo la i n m u n i d a d ec les iás t i ca , q u ¡ 
algunos magistrados h a b í a n violado en E s p a ñ a y que los fran 
ceses atacaban en C ó r c e g a , y r e s t a b l e c i ó l o s concordatos d'» 
Nicolás V para la colación de beneficios en Alemania . 

E n Ñápe les a p a c i g u ó los d e s ó r d e n e s motivados por las cen 
suras de la santa i n q u i s i c i ó n , de modo que los culpables que 
h a b í a n agitado el reino v ié ronse castigados ; pero sus bienes 
se aplicaron á los mas p r ó x i m o s parientes, y no al fisco, como 
p r e t e n d í a el v i r e y Pedro de Toledo, el cual q u e r í a q u e T n 
aquel remo los bienes de los herejes fuesen , como en E s p a ñ a 
aplicados al tesoro del rey, -^Pdi ia , 

Con el cardenal Cerv in i , r e fo rmó el colegio de cardenales, 
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é hizo desaparecer algunos abusos: r e p r i m i ó la codicia de 
muchos monjes ambiciosos de la m i t r a , mandando que n i n 
g u n o de ellos pudiese nunca ser obispo, si no ob t en í a el ex
preso consentimiento de su. superior y de los cardenales p r o 
tectores d é l a ó r d e n . 

Ju l io r e c i b i ó , con una a l e g r í a que no puede explicarse, á 
S i m ó n Sulaca , m o ü j e de San Basilio y patr iarca electo de 
Oriente, enviado por los nestorianos que deseaban verle con
firmar y consagrar enEoma. Este rel igioso obtuvo este favor, 
y r e g r e s ó á su pa t r ia con dones considerables. 

Ju l io in t rodu jo en Roma la archicofradia del Santo Sepu l 
cro ; e sc r ib ió á todos los p r í n c i p e s ca tó l i cos , e x h o r t á n d o l e s á 
dar limosnas para el restablecimiento de las iglesias de la S i 
r i a ; concedió á la c o m p a ñ í a del Santo Crucifi jo, en S.Marcelo, 
el p r i v i l eg io de l iber tar cada a ñ o u n preso condenado á muer
te, con t a l de que no fuese culpable del c r imen de lesa majes
t a d / p r i v i l e g i o que t a m b i é n h a b í a sido concedido á muchas 
ciudades de l a crist iandad. 

Vamos á describir ahora tres medallas de Ju l io I I I . 
1. a Léese del lado de la faz: IVLIVS III PONT. MAX. En dos 

medallas la cabeza es t á descubierta ; en la tercera l leva la t i a 
r a . Presenta varios asuntos: 1.° y 2.° el Papa, en su t rono , en
t regando el b a s t ó n de mando á un c a p i t á n general de la I g l e 
sia ; 3.° una parte de la iglesia de San Pedro , h á c i a la cual se 
encamina una proces ión compuesta de diferentes personajes. 
E n el reverso de la pr imera medalla se lee escrito en gr iego : 
«Estoy vencida.» L a Prudencia con sus s í m b o l o s , l a serpiente y 
e l espejo, coje por los caballos á una j ó v e n que parece ser l a 
Fo r tuna . Existe una medalla g r i ega , a c u ñ a d a por Agatocles, 
que l leva l a misma divisa. Se copió el asunto , l a divisa y la 
ac t i t ud de las dos mujeres. E l autor no hubiera debido escoger 
el mismo estilo de compos ic ión para u n pont í f ice . E l t rabajo, 
por l a parte de la cabeza y del reverso , es excesivamente d e 
licado. 

2. A VIRGO TVA GLORIA PAETVS. «Oh Virgen! la natividad es tu 
gloria,-» La V i r g e n tiene en sus brazos al n i ñ o J e s ú s , al cual 
abraza. Las cabezas de la madre y del n i ñ o e s t á n rodeadas de 
aureolas. L a V i r g e n es i m i t a c i ó n de las de Rafael. 
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3.a FONS YlRGiNiS. VILLJE J V U M . «Fuente del agua virgen. Vil
la Julia.-» La medalla representa la villa construida por el Papa. 
H o y e s t á abandonada; pero se encuentran los restos del edifi
cio. Esta villa fresca y u m b r í a , regada por el acqua Vergine, era 
u n l u g a r delicioso, donde el Papa se ret i raba á descansar de 
los negocios. Al l í r e u n í a á veces á los cardenales para consul
tarles acerca varios sucesos po l í t i cos . Aque l l a acgua Fergroe ha
b ía sido t r a í d a en otro t iempo á Roma por Marco Agr ippa ;pe ro 
los acueductos estaban arruinados. Ju l io m a n d ó buscar las 
huellas de esta agua, famosa entre los romanos. Adr iano I , en 
790, h a b í a tenido i n t e n c i ó n de conducir la á E o m a ; Ju l io IIT 
c o n t i n u ó con é x i t o los trabajos de Adr iano . Sobre todo, desde 
que los cardenales ancianos que no p o d í a n subir las escaleras 
del Vat icano , h a b í a n consentido en i r á pasar las veladas de 
octubre en la villa, el Papa iba á ella m u y á menudo. 

Acerca de este pun to se le ha acusado, y se ha escrito que 
habiendo u n maestro de ceremonias preguntado á Su S a n t i 
dad en estos t é r m i n o s : Beatissime Pater, eras erit consistorium? 
« ¿ H a b r á m a ñ a n a cons i s to r io?» el Papa h a b í a contestado: 
Cras erit vinea. « M a ñ a n a h a b r á villa.» Pretenden algunos qu^ 
esta respuesta merece censura, pero no t ienen razón . Los 
asuntos mas importantes se t ra taban en la villa, y por 
consiguiente el Papa pudo dar riendo esta respuesta. E n cuan
to á la palabra vinea (viña) es una palabra mas modesta para 
designar u n a villa. E l campo de u n noble se l l ama villa; el de 
u n plebeyo se l l ama viña. 

De Mol ine t habla de otras medallas de Ju l io I I I : 
1 . a Una medal la que l leva estas palabras en torno de l a 

cabeza desnuda: D, IVLIVS n i REIPVB. CHRISTIAN^E EEX AC PA
TEE. « D . Julio I I I , rey y padre Je la república cristiana.» D . es 
t a l vez la abrev ia tura de divus (divino); pero el art ista ha ido 
mas a l lá de las reglas. Este t í t u l o , s i es efectivamente el que 
se quiso dar á Ju l io , no le pertenece. Este D . s ignif ica q u i z á s 
dominus. Sa ve la puerta Santa. Es una especie de r e p r o d u c c i ó n 
de una medalla de Paulo I I I . 

2. a NVLLA CARiOR. En el exergo: BONONIA. «Ninguna es mas 
amada. Bolonia.» Esta ciudad sentada sobre u n trofeo, en el que 
se ven l ibros, presenta uno en la mano derecha : en frente es-
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pig-as sobre tres montecil los, s ímbolo del nombre de este Pa
pa. En esta ciudad babia becbo sus estudios. 

3. A GENS ET E E G r N V M QVOD N O N S E R V I E R I T T I B I P E R I B l T . 

« L a nación y el reino que no te sirvan perecerán.» Se cree que bay 
en esto una a l u s i ó n al cisma de Ing la te r ra . Lá, amenaza no se 
ba verificado. A d e m á s , si I n g l a t e r r a vuelve a l catolicismo, 
¿ no es mejor que verla m o r i r ? 

4. a PAXITALLÍE RESTITVTA. ulapaz de Italia restablecida.y) L a 
I t a l i a , rodeada de torres, e s t á sentada, extendiendo la mano de
recha en s e ñ a l de alianza, y tiene en la izquierda el cuerno 
de la abundancia. Ju l io I I I no e m p r e n d i ó guerra a lguna y 
puso t é r m i n o , en cuanto pudo, á la que se le bab ia suscitado á 
causa de Parma. Con este mot ivo dice Cbacon: «Los papas no 
pueden abundar en el sentido de su e s p í r i t u , de sus deberes 
y b á b i t o s , basta el punto de no verse trasportados algunas 
veces del puerto de la t r anqu i l i dad que se proponen , á las olas 
devoradoras de la cosa p ú b l i c a . » 

5. A NOS AVTEM POPVLVS EIVS ET OVES PASCV^E EIVS. « Pero 
nosotros somos su pueblo y las ovejas de sus pastos.» Créese que son 
ingleses sublevados los que bablan , cuando negociaban para 
v o l v e r á la Santa Sede. En algunas m o n t a ñ a s , que i m i t a n las 
siete colinas de Eoma, se ven ovejas y perros de r e b a ñ o . Esta 
medalla enviada á la Gran B r e t a ñ a , fué m u y conocida, sobre 
todo en I r landa , y s i rv ió de gozo á los cristianos que se h a b í a n 
mantenidos fieles. 

6. A POETVS ET EEFVGIVM NATIONVM. puerto y el refugio 
de las naciones.» Emblema que anuncia que Roma es l a c iudad 
•católica por excelencia. F u é a c u ñ a d a esta medalla con mot ivo 
de la l legada á Roma de S i m ó n Sulaca, patr iarca de B a b i l o 
n i a ; los habitantes del pa í s enviaban al Papa cartas en s i r í a 
co, y protestaban de su a d h e s i ó n á la Santa Sede. U n puer to 
fortificado e s t á abierto en una de sus partes, y dos navios e n 
t r a n en él á toda vela. 

7. A PONDVS IMMANE VIRES INFRACTA. «Un peso enorme, fuerzas 
invariables». Atlas , de rodi l las sostiene el globo. Adr iano I V , 
menos confiado, dec ía en otro t iempo: «La d i g n i d a d pont i f ic ia 
es de t a l peso, que aplasta á los mas robustos y les quebranta 
las e s p a l d a s . » 
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8. A ANGLIA RESVRGES. E n el exergo; VT NVNC IN NOVISSIMO 
DIE. «.Inglaterra, tu resucitarás. Como ahora el último dia*. Esta me
dal la promete que en el j u i c i o ñ n a l , la Ing la t e r r a no s e r á 
comprendida en el n ú m e r o de los reprobados. E n el campo, 
Ju l io I I I , con la t i a r a en l a cabeza , y entre dos reyes que se 
dice son el emperador Fernando y Felipe I I ; á la derecha e l 
cardenal Reginaldo Polus , á l a izquierda u n tercer soberano, 
probablemente como los otros, mediador de la paz, 

9. A EQO SVM VÍA, YEEITAS ET VITA. «Soy el camino, la verdad 
y la vida (1).»' E l Padre Eterno, en una nube , t iene en la mano 
izquierda u n globo coronado con una c r u z , y bendice con la 
mano derecha. 

L a Santa Sede estuvo vacante diez y seis dias. 

£26. Marcelo II . 1555. 

Marcelo 11 fué cé lebre por su horror a l nepotismo: p r o h i 
b ió que sus sobrinos fuesen á Roma. Habla nacido el dia 6 de 
m a y o de 1501, en Monte-Sano, en la Marca, d ióces is de Osimo, 
cerca de Loreto , y se l lamaba Marcelo C e r v í n i d e ' S p a n n o c c h í . 
F u é de temperamento déb i l durante su infancia^; dotado de 
disposiciones felices, l l egó á ser h á b i l en l a l engua |g r i ega y 
en la l a t i n a : amaba las ar tes , dibujaba y e s c u l p í a con e le 
gancia . 

E l e v á b a s e en I t a l i a u n rumor p é r ñ d o : aseguraban con toda 
la d e s v e r g ü e n z a de la falsa ciencia que u n d i l u v i o universa l 
amenazaba á la I t a l i a ; desastre no m e n o s ¡ t e r r i b l e , s e g ú n d e 
c í a n , que el d i l u v i o de Noé. Anadian que Clemente V I I , s i 
guiendo el consejo de algunos insensatos, se habla refugiado 
en Tívol i , para ha l la r en sus m o n t a ñ a s p r o t e c c i ó n contra este 
azote; pero s i esto es cierto, t uvo sin duda^una r a z ó n para j u s 
t i f icar este viaje. Como quiera que sea', el pueb lo jy u n g r a n 

{\) San Juan evangelista. 
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n ú m e r o de seño re s tomaban precauciones, como si hubiera 
algunas que les pudiesen salfar del cataclismo. Marcelo, cono
cido apenas, pensó que á tales locuras bastaba oponer el l e n 
guaje de la r a z ó n , de la prudencia y de la sana f ís ica , y com
puso una d i s e r t a c i ó n acerca de este terror p á n i c o : presento 
esta memoria a l Papa, y c a l m á r o n s e los rumores que agi taban 
la P e n í n s u l a . 

A l m o r i r Clemente V I I , Marcelo fué tratado con benevolen
cia por Paulo I I I . 

E l d ia 18 de diciembre de 1589, b a i l á n d o s e Marcelo en Fran
cia, en calidad de nuncio a p o s t ó l i c o , fué creado p r e s b í t e r o 
cardenal; luego m a r c h ó á Alemania, como legado a Latere, cer
ca de Carlos V , y mas tarde a c o m p a ñ ó á este p r í n c i p e á M a 
d r i d . 

Cuando el nuncio sal ió de E s p a ñ a , Carlos V quiso r ecom
pensarle, y le dió una p e n s i ó n de diez m i l p ias t ras , que Mar
celo no quiso recibr , diciendo: « H e sido hasta abora m i n i s t r o 
l i b r e del Papa, y deseo serlo en lo sucesivo, s in contraer v í n 
culos con n i n g ú n p r ínc ipe .» Tenia el t í t u l o de obispo de Reg-
g i o , mas por la amistad del Papa, ve íase obligado á permanecer 
en Eoma , de modo que para admin i s t ra r su obispado e n v i ó á 
Santiago Lainez , c o m p a ñ e r o de San Ignac io . 

E n 1545 , Paulo I I I n o m b r ó á Marcelo presidente del c o n 
c i l i o general de Trente : d e s p u é s el Papa l l a m ó á su amigo á 
Eoma, cuando se p u b l i c ó el interim de que hemos hablado. 

E l dia 5 de a b r i l de 1555, los electores, en n ú m e r o de t r e i n 
t a y seis, ent raron en el cónc lave . Los cardenales Ranucio Far -
nesio y Guido Ascagne Sforza pensaron inmediatamente en 
nombrar á C e r v i n i , á l a sazón de edad de 54 a ñ o s . Habiendo 
l legado este rua ior á oidos del cardenal Carafa, d e á n , a l caer 
e l d i a , en 29 de a b r i l , acercóse á C e r v i n i , y p o s t r á n d o s e de 
r o d i l l a s , le v e n e r ó como p o n t í f i c e , exhortando á todos los 
cardenales á que le e l ig ie ran . 

De al l í pasaron á l a capi l la donde fué elegido por u n a n i 
midad . E l dia 10 de a b r i l , fué consagrado bajo su a n t i g u o 
nombre de Marce lo , porque San Marcelo I habia sido i n v o c a 
do siempre por l a fami l i a Cerv in i . 

E l nuevo papa habia dado evidentes pruebas de su piedadj 
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de su ciencia y •virtud constante. L a Iglesia univetrsal espera
ba u n g r a n bien de este pont í f ice . Desde el p r imer momento 
m a n i f e s t ó u n verdadero valor . E l embajador de S. M . Ca tó l i 
ca p e d í a l e la gracia de u n culpable condenado por asesino; 
Marcelo le con t e s tó que no c r e í a conveniente empezar su pon
tificado con el p e r d ó n de u n bomicida . 

Era m u y madrugador , y s in l l amar á n i n g u n o de sus c r ia 
dos, él mismo e n c e n d í a su l á m p a r a . Solía repet ir estas pala
bras de Adr i ano I V : « No bay bombre mas miserable que el 
pon t í f i ce r omano ; toda su felicidad no es mas que amargura . 
L a c á t e d r a de San Pedro e s t á rodeada de agujas , y a d e m á s su 
peso es t a l que oprime las espaldas mas robustas. » Era t a l l a 
severidad de Marcelo , que pensó en desterrar l a m ú s i c a de 
todas las ceremonias de la Iglesia . Pa les t r ina , á la s azón 
maestro de capi l la del Va t icano , le sup l i có que suspendiera 
l a e jecuc ión de este p royec to , basta oír una misa compuesta 
s e g ú n el verdadero estilo ec les iás t ico . Cuando el d í a de Pas
cua Marcelo l a oyó cantar á seis voces, conmov ióse basta el 
estremo de l lo ra r , y des i s t ió de su p r imer pensamiento. Esta 
misa fué publicada bajo el t í t u l o de Misa del Papa Marcelo, y de
dicada á su sucesor Paulo I V . 

Enemigo implacable del l u j o , Marcelo amaba la temperan
cia tanto en el comer como en el gastar. Pretenden algunos 
que tuvo i n t e n c i ó n de s u p r i m i r la guardia suiza , y que d e 
c ía : « Vale mas que el Papa sea muerto por i m p í o s , si l l ega 
e l caso, que no que dé el ejemplo de u n miedo vergonzoso ó de 
una majestad poco necesaria. » 

No conviene exajerar acerca de este p u n t o , pues b a y oca
siones en que la gua rd i a suiza es indispensable en Roma , s in 
contar que u n mot ivo po l í t i co ba disculpado siempre el empleo 
de tropas contratadas como dicha guard ia . Los suizos que ban 
servido al Papa , al volver á su p a í s , bablan de Roma en u n 
sentido que mantiene el sentimiento catól ico de U r y , de U n -
derwald , de Lucerna y mucbos otros cantones, y m i l a g r o es l a 
c o n s e r v a c i ó n de nuestra r e l i g i ó n en Suiza, n a c i ó n combatida 
por cismas y dolorosas separaciones. L a estancia de algunos 
suizos en Roma durante cierto t iempo l lega á ser u n remedio 
para una parte de estos males, y , lo r e p i t o , aquellos caracte-
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res Cándidos l l evan á sus m o n t a ñ a s h á b i t o s de respeto h á c i a 
E o m a , que n i n g ú n sistema de n e g o c i a c i ó n podria reempla
zar. Me r e ñ e r o á la guard ia suiza del Vaticano ; con respecto 
á los regimientos suizos , á tener Clemente V I I dos m i l hom
bres de aquel p a í s en Roma , l a c iudad no habria sido tomada 
t a n f á c i l m e n t e por el e jérc i to de Carlos V . Los suizos son va 
lientes y verdaderos guerreros , de suerte que todo general 
que ve suizos delante de é l , no ataca sino con c i r c u n s p e c c i ó n . 

E l zelo con que este santo pon t í f i ce deseaba trabajar en l a 
reforma de la discipl ina c l e r i ca l , m o v í a l e á decir que nunca 
habr ia pe rmi t ido que los ec les iás t icos con cura de almas fue
sen empleados en destinos p ú b l i c o s ; de modo que, s e g ú n No-
vaes , tenia el designio de no confiar mas que á legos la ad
m i n i s t r a c i ó n de la cosa p ú b l i c a y de los negocios del Es
tado (1). 

No p e r m i t i ó á n i n g u n o de sus parientes, n i siquiera á su 
hermano Ale j andro , que se acercaran á E o m a , á donde acu
den los parientes de los nuevos pont í f ices para recibi r , como 
dice Novaos, el fé r t i l roc ío del Vaticano, 

Deseaban algunos que el Papa recibiera á sus dos sobrinos 
Ricardo y Heren io , y que tomasen aposentos en palacio ; p e 
ro Marcelo r e s p o n d i ó : ¿ Q u é t ienen que hacer mis sobrinos en 
e l palacio apos tó l ico ? ¿ Es acaso pa t r imonio suyo ? 

Cuando habia prometido a lguna cosa, a p r e s u r á b a s e á cum-

(1) Esta cuestión es muy importante. E l dia en que un sacerdote, en 
los Estados Romanos, no tuviese absolutamente mas que el poder moral 
que le asegura el carácter sacerdotal, poseyendo los legos todos los des
tinos públicos, aquel dia podria hacerse una revolución en el espacio de 
tiempo que se necesita para que un correo vaya de Roma á Bolonia, 
esto es, diez horas recorridas en ferro-carril. No quiero decir que no 
deban construirse caminos de hierro; al contrario , debe haberlos allí 
como en otra parte; pero cuando un incendio es posible, no conviene 
echar do quiera materias combustibles; y una organización de adminis
tración exclusivamente lega , es esa materia inflamable que no conviene 
introducir tan imprudentemente. Modificaciones sabias, una satisfacción 
completa dada á los intereses municipales, una mano suave para exigir 
los impuestos, mas consideraciones á los empleados para que sean exac
tos ; quiero la ejecución de las leyps confiada al frac, como suele de
cirse, pero la autoridad mas elevada á la toga: además déjese hacer á 
un país en que los hombres, subditos, son buenos y amigos del órden, 
administradores, son justos é ilustrados. 



SOBERANOS PONTÍFICES. 235 

p l i r su palabra: «No q u i s i é r a m o s , decia, avergorizarnos de no 
haber sido fieles, si sucediera que habiendo promet ido una 
cosa no la h u b i é r a m o s c u m p l i d o . » 

U n violento ataque apoplé t ico a r r e b a t ó todas estas v i r t u 
des. Marcelo m u r i ó d e s p u é s de haber gobernado l a Igles ia 
veinte y u n dias no mas , y fué enterrado en el Vat icano. 

A c u s á b a s e á u n cirujano de haber envenenado una l l a g a 
que el Pontíf ice tenia en la pierna de resultas de una caida 
de caballo; pero la autopsia p robó que la a c u s a c i ó n era falsa. 

Marcelo era de estatura a l t a , tenia el rostro flaco, negros 
los ojos, y agradable la fisonomía. Una de sus cejas era mas 
al ta que l a o t r a : casi nunca r e í a , s in embargo, á veces se ma
nifestaba alegre de repente. U n protes tante , Teodoro B i b l i a n -
der , á e l o g i a d o ' á este pont í f ice , al cual l l ama santo y sáb io . E l 
abate Pebro Pol idor i escr ib ió en l a t i n m u y puro la v i d a de 
Marcelo. 

Describiremos dos medallas de Marcelo I I . La cabeza desnu
da de Marcelo ; al rededor MARCELLVS II PONT. MAX. «.MarceloII 
soberano pontífice. » La p r imera l leva en el reverso : HILARITAS 
PONTIFICA. «La alegría pontificia. » Una figura de mujer en p i é , 
una palma y una corona de espigas. 

L a segunda tiene en el reverso: CLAVES REGNI CCELORVM. E n 
el exergo: ROMA. «Zas llaves del reyno de los cielos. Roma,-» Jesu
cristo , con la cabeza rodeada de una aureola , entrega las l l a 
ves á san Pedro que e s t á de rodi l las . 

De Mol ine t describe otras dos medallas de Marcelo I I . 
1. a Sin ep íg ra f e . Una mujer sentada t iene u n l i b r o en la 

mano derecha, y u n t i m ó n en la izquierda. 
2. A FIET PAX IN VIRTVTE TUA. En el exergo: MEMORIE (síc) 

OPT. PRINCIPIE. <.< Hágase la paz en tu valor, A la memoria del exce
lente pontífice. » Las figuras de la Paz, de la Just icia y de la 
A b u n d a n c i a , de p i é . 

Bonanni habla de otras medallas de Marcelo I I . 
NOSTEA LATENS. «La nuestra está oculta.» Bonanni suplica a l 

lector que le expl ique el significado de esta medalla. Repre
senta , en el campo, una estrella encima de u n altar an t iguo , 
sobre el cual aparecen llamas bastante v ivas . Typo t ius d á esta 
e x p l i c a c i ó n : «Una estrella b r i l l an te y u n altar que humea de-
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ben recordar ' los suplicios y los votos .» Bonanni no queda sa
tisfecho con'esta exp l i cac ión , y con ju s t i c i a . Nosotros no p o 
demos ayudar á Typo t iu s y á Bonanni á descubrir este miste
r io . Quizá s ign i f ica : una estrella despide su c lar idad, el fuego 
despide sus llamas. Nuestra suerte e s t á oculta ; no conocemos 
t o d a v í a el j u i c i o que Dios h a r á de nosotros. 

L a Santa Sede estuvo vacante veinte y u n dias. 

Paulo I V , l lamado al p r inc ip io Juan Pedro Carafa , n a c i ó 
el dia 28 de j u n i o de 1476, eo Capr ig l ia , en el principado u l t e 
r i o r del reyno de Ñ á p e l e s . Dedicóse desde sus tiernos a ñ o s al 
estudio de las sagradas letras , y mas tarde hizo progresos en 
las lenguas g r i e g a , l a t ina y hebrea. Hesidia enYenecia por 
orden de León X , y podia d iscut i r con los griegos puntos ds 
d o g m a ; a s e g ú r a s e que le era fácil conversar con los j u d í o s en 
su propio id ioma. 

E n 1505, Jul io I I le n o m b r ó arzobispo de Chie t i ; no es exac
to que en su j u v e n t u d tomara el h á b i t o de los domin icos , n i 
que mas tarde renunciara su arzobispado para recibi r el h á 
b i to de benedictino; s í , es c ie r to que v iv ió siempre en la m a 
y o r in te l igencia con los hijos de santo Domiugo . Se cree t am
b i é n que quiso entrar en la r e l i g i ó n de los camaldulenses; 
pero su superior, Pablo Griustiniani, amigo suyo, nunca quiso 
rec ib i r le . 

Ju l io I I le env ió á Ing la t e r r a con el t í t u l o de colector del 
t r i b u t o que este reino pagaba á la Santa Sede , y que se l l a 
maba el dinero de san Pedro, 

Durante el s i t io de Ptoma, Pedro fué violentamente perse
gu ido por los alemanes ; es sabido qne de concierto con san 
Cayetano h a b í a fundado los teatinos. Para evi tar desastres 
que le amenazaban , r e t i r ó se á Verona y luego á Yenecia, con 
sus religiosos. 
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Pimío 111 le l l a m ó á Roma, p i d i é n d o l e consejos para l a r e 
forma de la d isc ipl ina y los trabajos que debian hacerse en el 
concilio general, Escusóse Carafa con modestia y constancia; 
mas como el Papa repi t iera tres veces sus instancias , el r e l i 
gioso hubo de obedecer. 

A l l legar á K o m a , c a y ó enfermo; pero el Papa no quiso d i 
fer i r el darle la p ú r p u r a , que rec ib ió el dia 22 de diciembre 
de 1536. Cuentan que cuando el secretario encargado de entre
gar el berrettino rosso al nuevo cardenal, hubo ofrecido esta i n 
s ignia con los cumplimientos de costumbre, Carafa dió gracias 
a l secretario en pocas palabras ; y en seguida le di jo : « E s t á 
bien; ahora colgad de u n clavo este berrettino, » 

Paulo 111, el dia 15 de diciembre de 1549 , n o m b r ó á Juan 
Pedro Carafa arzobispo de Ñ á p e l e s ; pero, con mot ivo de las 
oposiciones del v i r e y Pedro de Toledo , Carafa no pudo tomar 
poses ión de aquella sede sino en 1550, bajo Jul io I I I . 

D e s p u é s de los funerales de Marcelo, cuarenta y cinco car
denales que se encontraban en Roma, entraron en el cónc l ave 
el dia 15 de mayo. En aquel momento el embajador imper ia l 
e x h o r t ó á Carafa para que no entrara con los otros , atendido 
que el emperador le habia excluido, A estas palabras poco con
venientes, Carafa r e s p o n d i ó con in t repidez : «El emperador no 
p o d r á impedir que sea yo Papa , si quiere Dios que lo sea; y 
mucho me a l e g r a r í a de ello, porque en este caso solo Dios me 
m a n d a r í a . » 

M u y rectos eran los sentimientos de los electores: los p a r 
t idarios del imper io p r e f e r í a n á l o s cardenales de C a r p í , P o -
lus , M o r o n i ; pero los cardenales adictos á Francia no q u e r í a n 
á n i n g u n o de estos cardenales. Para evitar todo mot ivo de d i s i 
dencia, el cardenal Alejandro Farnesio, de acuerdo con el car
denal de Este, propuso á Carafa. 

Los franceses, que no dejaban de par t ic ipar de esta o p i n i ó n , 
corrieron á su cuarto. L legaron en seguida de Carp í , y e l car
denal de Toledo, y le condujeron á l a capil la Paul ina . E s c u s á -
base Carafa, y deseaba que fuese nombrado el cardenal de N o -
b i l i , hombre de una piedad ejemplar; pero sus reclamaciones 
no fueron oídas , Carafa fué sentado en u n s i l lón para recibi r 
la adoración-, mas como se resistiera y pugnara por escaparse, 
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los Farnesio le det irvieron. Carafa estaba casi achacoso; suje
t á r o n l e las manos al s i l l ó n ; solo la boca c o m b a t í a aun y pedia 
gracia; pero las exclamaciones en sentido contrario abogaban 
sus palabras. 

S in e m b a r g o , á pesar del ru ido , ye íase claramente que le 
fal taban tres votos , en cuyo caso la elección por adoración es 
impruden te y á veces funesta para los que la provocaron. E n 
tonces los cardenales Pozzi, Moron i y Sforza, jefes del par t ido 
de los imperiales, conociendo que serian vencidos en el escru
t i n i o , dieron su voto , y Carafa, d e á n del sacro colejio, de 77 
a ñ o s de edad, fué elegido por adoración el 23 de mayo de 1S55, 
dia de la Ascens ión . 

Dec la ró que se quedaba la s i l la de Ñápeles^ y que se l l a m a r í a 
Paulo I T , para demostrar la devoc ión que desde mucho tiempo 
tenia á san Pablo , y para manifestar su g r a t i t u d h á c i a P a u 
lo I I I y los Farnesios , autores principales de su e x a l t a c i ó n . 

E l d ia 26 del mismo mes , fué coronado por el cardenal P i -
sani en las gradas de la iglesia del Vaticano , cerca del p ó r t i c o . 

E l dia s iguiente , resucitando una costumbre an t igua , d ió 
u n g r a n banquete á los cardenales, á losduques de Ferrara y 
Urbino, y á los embajadores de los p r í n c i p e s ; nadie recordaba 
haber v i s to tan ta suntuosidad en una co ronac ión de papa. L a 
ceremonia fué celebrada u n d o m i n g o , s e g ú n la a n t i g u a cos
tumbre , que, s in embargo, no h a b í a sido seguida por J u l i o I I , 
L e ó n X , Clemente V I I , Paulo I I I y Ju l io I I I . 

E l d í a 28 de octubre de 1555, t o m ó poses ión de San Juan de 
Le t r an . 

A l g ú n t i empo d e s p u é s de su exa l t a c ión , Paulo l l a m ó á su 
palacio , como secretarios , á Casa, G u a l e n g h i , B i n i y F i o r a -
b e l l i , hombres los mas h á b i l e s de aquel t iempo en escribir en 
l a t í n y en i ta l iano . 

Por mas que el nuevo pont í f ice h a b í a v iv ido hasta su a d 
venimiento , en el estado de pobreza prescrito á los teatinos, 
no por esto dejó de sostener con explendor la d i g n i d a d de so
berano pont í f i ce . H a b i é n d o l e preguntado su mayordomo , co 
mo q u e r í a ser tratado para la apariencia exterior de su corte 
y su persona , con te s tó : « M a g n í f i c a m e n t e , como conviene á 
p r í n c i p e s . » 
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Considerando luego que la austeridad en que hasta enton

ces v iv ie ra inspirase temor á los romanos , m o s t r ó s e con ellos 
grande y generoso, co lmóles de beneficios, r e n o v ó ant iguos 
pr iv i leg ios , les d ió la ciudad de T í v o l i , cuya a d m i n i s t r a c i ó n 
q u i t ó a l cardenal de Este , el cual fué indemnizado con otras 
preeminencias. Sorprendidos los romanos , no tardaron en l l a 
mar á Paulo delicia de su c iudad , y en g r a t i t u d le levantaron 
en el Capitolio una e s t á t u a de m a r m o l , obra de P i r ro L i -
guor io . Mas tarde formaron una c o m p a ñ í a de ciento ve in te 
caballeros que, s in sueldo alguno, d e b í a n servir de guardias de 
Corps del Pont í f i ce . Cada d í a , diez de ellos iban á hacer este 
honroso serv ic io , del cual e l papa se manifestaba satisfecho. 
L l a m á b a s e á estos guardias Caballeros fieles ó de la fe; otros les 
l lamaban caballeros de la Paloma. Nuevas circunstancias p r o 
dujeron disturbios acerca de este punto : el Papa h a b í a d e 
clarado la guer ra á Felipe , r e y de E s p a ñ a , lo cual ocas ionó 
descontentos en aquella guard ia que el Papa no ve í a y a con 
buenos ojos , y q u e d ó reducida á u n corto n ú m e r o de ca 
balleros. 

Acababan de l legar á Eoma tres embajadores ingleses , en
viados á la Santa Sede por Felipe y su esposa M a r í a , re ina de 
Ing la te r ra , quienes p id ieron el p e r d ó n de los errores pasa
dos. Abrazó les Paulo con afección, l e v a n t ó todas las censuras 
en que aquel re ino h a b í a i n c u r r i d o , y en pro de la d i g n i d a d 
de su soberano, e r i g i ó en re ino l a isla de I r l a n d a , t í t u l o que 
y a l a h a b í a n dado E n r i q u e V I I I y Eduardo Y I , pero s in l a 
a p r o b a c i ó n de la Santa Sede, 

En su pr imera p r o m o c i ó n , Paulo no creó mas que u n carde
n a l , Carlos Carafa, su sobrino. 

Carlos V , fastidiado del gobierno de la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , 
que h a b í a administrado durante t r e in t a y ocho a ñ o s , y del de 
Alemania que h a b í a tenido durante t r e in t a y seis, i n t é r v a l o 
de t iempo en el cual h a b í a ganado cuarenta v i c to r i a s , e m 
prendido cincuenta via jes , nueve á A leman ia , seis á E s p a ñ a , 
siete á I t a l i a , diez á Flandes , cuatro á F ranc ia , dos á I n g l a 
terra , dos al A f r i c a , ocho en el M e d i t e r r á n e o y dos en el Océa
no, quiso renunciar p ú b l i c a m e n t e a l t rono. 

E n 1556, cedió el gobierno de E s p a ñ a á su h i jo Felipe I I , 
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esposo de la reina de I n g l a t e r r a , y la a d m i n i s t r a c i ó n del i m 
perio á su hermano Fernando I . 

Keservóse , para disponer de ellos á su g-usto, cien m i l escu
dos , doce servidores y u n caballo , que necesitaba para hacer 
ejercicio, y se r e t i r ó al monasterio de Yus te , de la ó r d e n de 
í?an J e r ó n i m o , en los confines de Castilla, donde m u r i ó en 1558. 

Entonces Fernando fué elegido emperador; pero Paulo ne
g ó s e á aprobar l a elección , porque , decia , era ofensiva á la 
d i g n i d a d apos tó l ica . N i la renuncia de Carlos Y , n i la e lección 
de Fernando podian ser reconocidas sin el consent imiento de 
la Santa Sede, y solo á l a muerte de Carlos debia considerarse 
como vacante el imper io . 

Entre tanto las lud ias orientales hablan sido en g r a n parte 
convertidas á la fe ca tó l i ca por el após to l de Oriente, san F ran 
cisco Javier , uno de los c o m p a ñ e r o s de san Ignacio en la f u n 
dac ión de la c o m p a ñ í a de J e s ú s . 

Mientras que en Europa p e d í a n los luteranos la abo l i c ión 
de esta ó r d e n , Francisco habla bautizado con sus propias ma
nos en Asia u n m i l l ó n y dos cientos m i l paganos. F ina lmente , 
s e g ú n el cá lcu lo de Segner y de Pichler , durante once a ñ o s 
de apostolado , Francisco d i ó á l a Iglesia mas almas que las 
que le hablan qui tado los herejes desde S i m ó n el Mago hasta 
Lutero y Cal v ino , en el espacio de 1,500 a ñ o s . Cuando Dios, en 
su bondad , consiente en conceder una i n d e m n i z a c i ó n , da ge
neralmente m i l por uno, s e g ú n decia el cardenal B o r g i a , pre
fecto de l a propaganda en Roma, quien no hablaba sino s e g ú n 
los innumerables é incontestables documentos que guardaba. 

A instancias del r ey de P o r t u g a l , Juan I I I , el Papa, en el 
mes de febrero de 1558 , e r i g i ó en arzobispado l a iglesia de 
Goa, y es tab lec ió nuevos obispados en los lugares convertidos 
por Javier. 

E n 16 de dic iembre del mismo a ñ o , Paulo p u b l i c ó una bu la 
contra los que sol ici taran el pontificado por medio de i n t r i g a s . 
San Carlos Borromeo e log ió tanto el e s p í r i t u de esta bula , que 
cuando hubo de volver á R o m a , con mot ivo de la enfermedad 
de P ió I V , no quiso absolutamente hablar del fu tu ro p o n -

' t í f ice n i con el Duque de Florencia , n i con Marco An ton io Co-
lonna. 
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Hacia algunos meses que Paulo h a b í a empezado á recelar 

de sus sobrinos, y fué enf r i ándose el c a r i ñ o que les profe
saba. 

E l pr imero que h a b l ó al Papa acerca de la conducta de sus 
sobrinos fué el duque de Guisa , quezal volver ^de una desd i 
chada guerra emprendida en Ñ á p e l e s , dijo á Paulo que aque
llos hablan hecho t r a i c i ó n á la Santa Sede. Por otro lado, F e 
l ipe, r ey de E s p a ñ a , m a n d a b a ' á sus embajadores que procu
raran que el Papa no diera su confianza a l cardenal Carafa, 
que habia impedido el efdcto del favor de l f p r í n c i p e para con 
Marco Antonio Colonna. 

Suced ió en esto que , habiendo hablado vivamente el Papa 
en una c o n g r e g a c i ó n del Santo Oficio contra u n abuso reprocha-

• do al cardenal del M o n t e , á quien con este mot ivo queria p r i v a r 
de la p ú r p u r a , el cardenal Pacheco t r a t ó l e achacar la fal ta á 
la j u v e n t u d de del Monte. Inflamado en santo zelo , el Papa 
e x c l a m ó : ¡Reforma, reforma 1 A estas palabras, Pacheco rep l icó-
« M u y santamente hablado; pero conviene que la reforma e m 
piece por nosotros ( da m i ] . » E l papa g u a r d ó | s i l enc io , c re 
yendo que las palabras t7a mi se aplicaban á sus sobrinos, c u l 
pables de muchos mas excesos de los que podian echarse en ca
r a al cardenal del Monte. 

m El u l t i m o golpe deque estaba amenazado^ c r é d i t o de estos 
sobrinos fué asestado por Bongiano Glianfi l iazzi , m i n i s t r o del 
duque de Florencia, que se quejaba de in jur ias graves recibidas 
del cardenal Carafa. Este habia dado con:las puertas en el ros
t ro del min is t ro , quien se presentaba en el palacio de Su S a n t i 
dad para t ra ta r de asuntos graves, iba á exponer depar te de 
su pr incipe grandes agravios contra el cardenal , que , entre 
otros, e x i g í a del clero intolerables contribuciones. Entonces e l 
Papa d i r i g i ó s e secretamente á u n piadoso teatino, l lamado Jere
m í a s , en quien tenia an t igua confianza, y este e n t e r ó comple
tamente á Paulo acerca de los de só rdenes que c o m e t í a n sin te
mor a lguno los Carafa. 

E n cuanto hubo descubierto la culpable conducta de sus so-" 
bnnos , r e u n i ó u n consistorio extraordinar io , d e s c u b r i ó esta 
desgracia de f a m i l i a , y dió u n decreto mandando que sus so
brinos p a n t o s les a c o m p a ñ a b a n , su madre 3 la esposa de uno 

16 



242 HISTORIA DE LOS 
de ellos, sus hijos y todos sus criados, salieran de Roma dentro 
de doce dias. Inmediatamente despojó á sus sobrinos de su d i g 
n idad y del poder de que b a M a n abusado. 

El cardenal fué desterrado á C i v i t a - L a y i n i a , cerca de A l -

bano , y mas tarde á Mar ino . 
Juan Carafa, duque de P a l l i a n o , general del Estado p o n t i 

ficio, prefecto de las Galeras, p e r d i ó estos dos empleos t a n 
eminentes y fué desterrado á Gallesia. 

A n t o n i o Carafa, m a r q u é s de Montebello , v ióse obl igado 
á par t i r .pa ra su marquesado 3 sito en R o m a n í a . 

Los tres debian ser juzgados como reos de lesa majestad s i 

l legaban á dejar el punto de su destierro. 
Algunos cardenales t r a t a ron de defender á l o s culpables^ 

mas el Papa m a n d ó que nadie se atreviera á hablar de ellos en 
su presencia. G u a r d ó , s in embargo, consigo a l cardenal Al fon 
so, h i j o de Montebello, joven de 18 a ñ o s , porque era de c a r á c t e r 
bueno é i n g é n u o . 

Cuando los tres desterrados hub ie ron salido de Roma, el 
Papa e x c l a m ó ; ahora p o d e m o s ^ h o r a debemos dec i r : a ñ o p r i 
mero de nuestro pontificado. 

Paulo podia hablar as i , c r e y é n d o s e l ib re de los estorbos del 
nepotismo ; pero podia decir t a m b i é n año último de su poruñ
eado , porque m u y p r o n t o , atacado de calentura y no h a l l a n 
do fuerzas para resist ir á ella en sus 83 a ñ o s , m u r i ó tres me
ses d e s p u é s de haber dado esta j u s t a y ter r ib le sentencia. E n 
tonces d i j o , como Yespasiano, que no convenia á u n soberano 
m o r i r en el lecho, y t r a t ó de vestirse los h á b i t o s pontificales; 
pero, opr imido por l a enfermedad, no l o g r ó levantarse , y d ió 
e l ú l t i m o suspiro el dia 18 de agosto de 1559, d e s p u é s de haber 
gobernado l a Igles ia cuatro a ñ o s , dos meses y siete dias. E n 
t e r r á r o n l e en la iglesia del Vaticano j pero sus cenizas fueron 
trasladadas, en 1566 , á l a iglesia de la Minerva de los padres 
dominicos, por ó r d e n de san Pió Y . 

L a Biografía universal refiere del modo s igu ien t e las opin io
nes de este Papa a c é r c a l a medicina: «Es te pont í f ice era apasio
nado de esta ciencia, y aun que á sus ojos los m é d i c o s eran los 
pr imeros s á b i o s , se puso en estado de pasarse s in ellos. H a b í a 
leido los mejores autores sobre esta ciencia, y p a r t i c u l a r m e n -
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te á Galeno en el texto gr iego . Caraccioli , en su v ida manus 
cr i ta de Paulo I V , citada por M a r i n i , dice que este papa q u i 
so encargarse sin aux i l io ajeno del cuidado de su salud, y que 
por este medio se man tuvo en u n estado de v i g o r que no se 
d e s m i n t i ó nunca. No t o m ó remedio a lguno , n i nunca le san
graron ; s in embargo , honraba y favorec ía de ta l modo á los 
m é d i c o s , que todos los que se d i s t i n g u í a n por su saber en 
Eoma deseaban el t í t u l o de archiatro, 6 p r imer méd ico del Pa
pa , con la esperanza de log ra r por medio de este bonor el fa- -
ver del Pont í f ice . 

Paulo I V era de estatura alta , de color pá l ido , de mirada 
severa; tenia los ojos hundidos , pero vivos ; corta la nariz y 
escasa la barba ; su voz era grave , y sus gestos indicaban 
modestia y d ign idad . 

F u é el autor de la profes ión de fe que hacen h o y los obis
pos cuando toman poses ión de su obispado. P r o h i b i ó estable
cer en una iglesia u n pasaje ; m a n d ó que no se consintiera 
que los pobres pidiesen en ella l imosna, para que nadie fuese 
i n t e r rumpido en sus oraciones. 

I n s t i t u y ó la solemnidad de la cavalgada de la Minerva, el 
d ia de la fiesta de la A n u n c i a c i ó n ; y la capilla pontificia que se 
celebra el d ia destinado á honrar la memoria de santo Tomas 
de A q u i n o . 

Paulo fué el pr imero que m a n d ó que se pus ie ran colgadu
ras para impedi r que l a l l u v i a y el sol i n t e r r u m p i e r a n l a fiesta 
del Corpus Domini, que recorre la plaza de san Pedro. 

Cada a ñ o , durante el c a r n a v a l , i nv i t aba u n dia á comer á 
todo el sacro colegio, diciendo que es conveniente que el p r í n 
cipe se d iv ie r t a de vez en cuando en c o m p a ñ í a de sus herma
nos é hi jos. 

Sa lvó dos veces á Eoma del hambre} gracias a l tesoro que 
Sabia adminis t ra r cumplidamente . 

Su mesa estaba m a g n í f i c a m e n t e serv ida , y lo que él comía 
p o d í a apenas bastar para sostener la v ida . 

A y u n a b a fuera del Adv ien to , y c o n t r i b u y ó á restablecer la 
observancia del ayuno en la santa Ig les ia . 

Su s u e ñ o era corto é i n t e r rumpido á cada instante . No p u -
d í e n d o do rmi r durante la noche} se levantaba , pero s in H a -
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mar á n i n g ú n criado , temiendo, s e g ú n decia, p r ivar le del 
don de Dios, como llamaba al s u e ñ o . 

Por grandes que fuesen sus v i r t u d e s , n ó pudieron conse
g u i r una constante afección de par te de los romanos. Su extre
ma severidad le susc i tó tantos enemigos , que d e s p u é s de su 
m u e r t e , á pesar de haber lieelio j u s t i c i a contra sus sobrinos, 
e l pueblo r o m p i ó la e s t á t u a pont i f ic ia levantada en el C a p i 
t o l i o , echó la cabeza al T í b e r , y d e s t r u y ó todos los escudos de 
armas y todos los monumentos de la fami l ia Carafa; v i o l e n -
•cias que en el pontificado s iguiente fueron vengadas. 

Se conservan de este papa varios escritos : Be symbolo. De 
emendando, Ecclesia , l a Regla de los ieatinos) de la que fué f u n 
dador. 

Tres medallas tenemos de Paulo I V . 
Lastres t ienen alrededor de la cabeza, que es tá cubierta de 

u n l a rgo capillo b lanco, estas palabras : PAVLVS m i PONT. OPT. 
M , « Paulo I V , soberano y excelente ponlifice, » 

E n el reverso de la p r i m e r a : EOMÁ RESVRGENS. «Roma levan* 
tándose.» Roma a rmada , con el casco en la cabeza, teniendo el 
a-sla en la mano derecha y el escudo en la izquierda , e s t á r o 
deada de trofeos. Se ven á sus pies , á l a i zqu ie rda , tambores, 
c la r ines , una án fo ra , y como u n l ib ro en el que se lee d i s t in 
tamente : S. P. Q, R. « E l senado y el pueblo romano, » y á la d e 
recha una armadura completa de caballero, figurando u n ca
nasto que contiene una alabarda, u n estandarte moderno, u n 
arco y una aljaba mas lejos. 

En el reverso de la segunda se lee, en el exergo: DOMVS MEA 
DDMVS ORATIONIS VOC. « Mi casa es llamada casa de oración. » Es 
una r e s t i t u c i ó n por lo que hace á la i n s c r i p c i ó n , no en cuanto 
m modelo y á la compos ic ión , de una medalla de Paulo TIL 
Jesucristo e s t á á la izquierda y e m p u ñ a u n l á t i g o formado de 
correas. E l suelo es t á cubier to de monedas caldas d é l a mesa de 
•un mercader ; u n viejo , azotado mas vivamente que los otros, 
ha caldo de rodi l las al h u i r . Un mercader se l leva una ca j i ta ; 
u n a figura de mujer l leva u n j a r ro sobre la cabeza. 

E n la tercera se lee : m FLVCTIBVS ENSERGENS. « Saliendo de 
las olas, » E l Cristo ,en l a barca de Pedro; sus c o m p a ñ e r o s sacan 
Jas rede? llenas de peces, 



SOBERANOS PONTÍFICES. 245 
De Mól ine t habla de las medallas siguientes : 
l..a ANNO DOMINI M. D, LTI. PONT. SVI. PRIMO INSTAVRAY1T. 

«Estableció {esta guardia] el año 1556, primer ario de su pon-
Uficado.̂  » Medalla a c u ñ a d a coa mot ivo de la c reac ión de u n a 
g-uardia noble que se p r e s e n t ó para servir al Papa, sin sueldo, 
y que fué l lamada de los Caballeros de la fe. La Fe presenta sus 
s í m b o l o s , el cál iz del sacrificio de la misa y el l ib ro de loa 
Evangelios, que contiene lo que es de fe. Medalla de u n t raba
j o elegante y acabado. 

2. a Los escudos de la casa de Carafa, sin i n s c r i p c i ó n : l a 
t i a r a encima de las llaves, y , en el campo, oro en las dos ban
das de p la ta . 

3. A BEATA SPES. « La esperanza feliz. » R e i n ó al p r inc ip io u n 
v ivo temor inspirado por el advenimiento del Papa , quien t e 
n i a r e p u t a c i ó n de m u y severo; pero habiendo algunos actos de 
clemencia t ranqui l izado al pueblo, el gobierno pontificio m a n 
dó a c u ñ a r esta medalla, representando la Esperanza, t en iendo 
en la mano derecba una flor y en la izquierda una como r a m a 
de adormideras. A los p iés de la figura una espiga cargada 
de granos. 

4. A BEATI QVI cvsroDiVN c VÍAS MEAS. i<Fel¡ces los que guardan 
mis caminos.» La figura de Jesucristo rodeado de aureola. E l t r a 
bajo es puro. La cabeza del Cristo es joven y majestuosa. 

5. a DisciTE i v s r i r i A M MONITI. « Enseñad la justicia , vosotros 
que sois avisados.» La Just icia tiene la balanza i g u a l en la mano 
derecba y la espada en la izquierda. 

6. A CLAVES REGNI CCELORVM, « Las llaves del reino de los cie
los. » Hemos visto este e p í g r a f e en t iempo de Marcelo I I ; pero 
la compos ic ión es mas l i b r e , y se ven siete personajes, a l 
paso que en la medalla de Marcelo no hay mas que dos. Jesu
cristo entrega las llaves á san Pedro que las recibe de r o d i 
llas ; cerca de san Pedro dos d i s c í p u l o s , j u n t o á Jesucristo se 
ven tres. 

^ 7.a HÍERES. REST. Se cree que estos dos d i m i n u t i v o s s i g 
nif ican; Haresí reslincta. «La herejía reprimida.» Esta medalla f u é 
a c u ñ a d a con mot ivo del cuidado que Paulo tuvo en destruir los 
cismas. E l Papa con la t ia ra en la cabeza , e s t á sentado en sn 
t rono : á su derecha tiene tres obispos. A los p iés del t rono m 
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ven dos hombres arrodi l lados , y no lejos otros que al parecer 
confiesan sus faltas. 

Bonanni h a b l a , a d e m á s , de estas otras tres medallas. 
1. A NE DETERIVS vOBis C G N T i N G r A T . « Pam que no os suceda 

nada mas terrible, » Jesucristo d á la b e n d i c i ó n á los pueblos: el 
hombre mas inmediato a l Salvador es u n pobre que se apoya 
en u n palo. 

2. A DYEABIS IN PERPETVYM. « Durarás perpetuamente. » 
E n el centro del campo u n reloj de arena encima de u n 

e r á n e o ; á l a derecha u n freno, á la i zqu ie rda la cruz sobre u n 
l i b r o abierto. A p o y á n d o s e en l a o p i n i ó n de Juan F e r r i , B o 
n a n n i a ñ a d e ; Es como si una persona, d i r i g i é n d o s e á Jesu
cris to, le di jera : T u reino d u r a r á e ternamente; t u muerte en 
l a cruz es u n freno á la muer te eterna. 

3. A SEDE VACANTE. « Vacando la Sede.» Los escudos del carde
n a l camarlengo Ascanio Sforza, con la llaves entrelazadas. Se 
sabe que el camarlengo tiene derecho de mandar a c u ñ a r m o 
neda mientras e s t á vacante la Santa Sede. Este cardenal l l e 
vaba plata en los cuatro cuarteles: 1.° león r ampan te ; 2.° seis 
flores de l is de oro ; 3.° león rampante ; 4.° las mismas flores 
de l i s colocadas. 3. 2. 1. 

L a Santa Sede estuvo vacante cuatro meses y ocho dias. 

Pío IV. 1559. 

Pió I V , l lamado al p r inc ip io Juan A n g e l de M é d i c i s , n a c i ó 
en M i l á n el dia 31 de marzo de 1499, de Bernardino de Médic is 
y de Cecilia Serbelloni, dama i lus t re de aquella c i u d a d , en la 
que se hablan refugiado algunos miembros de la fami l ia de los 
Médic i s , arrojados de Florencia por l a violencia de las guerras 
c ivi les . Juan A n g e l r ec ib ió las ins ignias de doctor en la u n i 
versidad de Bolonia. A la edad de 28 anos pasó á Eoma, á don
de l l e g ó el dia 26 de Diciembre de 1527 , e l mismo dia y á l a 
misma hora en que t r e in t a y dos a ñ o s d e s p u é s fué elevado a l 
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tomo de San Pedro. Clemente V I I le n o m b r ó protonotar io 
Apostól ico; Paulo le hizo gobernador de Ascol i , luego de C i t t á 
d i Castello; cinco años d e s p u é s , de Fano, y mas tarde de Par-
ma De al l í fué enviado á H u n g r í a con el general de las tropas 
I tal ianas, y de vuel ta á Roma , en 1543, Paulo le e n c a r g ó que 
restableciera la paz entre los ciudadanos de Bolonia y los de 
Ferrara, que disputaban por cuestiones de fronteras. 

Juan A n g e l r ec ib ió orden de p a r t i r para la Polonia , en ca
l i d a d de comisario contra los turcos y los luteranos , acompa
ñ a n d o á Juan Baut is ta Save l l i , general de las tropas p o n t i f i 
cias y aux i l i a r de Fernando, rey de H u n g r í a . Sucesivamente 
Juan A n g e l fué gobernador de Ancona , arzobispo de Ragusa, 
vicelegado de Bolonia , en t iempo del cardenal M o r o n i ; des
p u é s gobernador de Perugia y de la O m b r í a , y finalmente , el 
d i a 8 de a b r i l de 1549, fué creado cardenal p r e s b í t e r o de Santa 
Prudenciana. 

E l papa Ju l io I I I le env ió como legado al e jérc i to p o n t i f i 
cio que marchaba contra Octavio Farnesio. Conseguida la paz 
en 1553, Carlos T le n o m b r ó obispo de Cassano , de donde 
Paulo I V le t r a s l a d ó en 1556 al obispado de F u l i g n o . De l t í t u 
lo de Santa Prudenc iana , el cardenal de Médicis pasó á otros 
t í t u l o s , hasta l legar al de Santa Prisca. 

D e s p u é s de los nouemíidi, que empezaron el dia 23 de agosto 
y que concluyeron , con mot ivo de algunos retardos , en 4 de 
se t iembre , c o n g r e g ó s e el cónc lave , que d u r ó cuatro meses. 
Cuarenta y cuatro electores no p o d í a n entenderse para n o m 
brar al sucesor de Paulo I V , basta que en l a noche s igu ien te 
á la de N a v i d a d , el cardenal de Médicis fué elegido , no por 
e sc ru t in io , sino por a c l a m a c i ó n , debiendo p r inc ipa lmente 
su e l evac ión á los cardenales Farnesio , Sforza, de G uisa y 
Carafa. 

E l dia s iguiente los cardenales se trasladaron á l a capi l la 
d e l escru t in io , y aunque no faltaba n i n g u n a fo rma l idad á l a 
a c l a m a c i ó n de la v í s p e r a , l a confirmaron por medio de las 
c é d u l a s ordij iar ias, 

No olvidaremos la estratagema que en este mismo cónc l ave 
fué empleada para que recayera la e lecc ión en el cardenal Bar
t o l o m é de l a Cueva, e spaño l . Su conclavis ta , Fernando T o r -



24£ HISTORIA|DE LOS 

res, hombre h á b i l y[astuto5 fué u n dia secretamente á l a celda 
de t r e in t a y dos cardenales, rogando á uno d e s p u é s de otro que 
honraran una vez|en el escrutinio á su amo , que a g r a d e c e r í a 
esta prueba aisto/a de aprecio y cons ide rac ión . Cada uno de 
los c a r d e n a l e s ' a s í solicitados,^creyendo ser el ú n i c o que c o m 
p l a c e r í a á Torres , p r o m e t i ó su voto. Llegados á la cap i l l a , a l 
gunos preguntaron á sus|vecinos : ¿A q u i é n d a r é i s el voto es-

^ t a vez ? Contestaron que por aquella sola vez lo d a r í a n al car
denal de l a Cueva, ^ e s c u b r i é s e el a rd id de Torres ; pero no se 
pudo evi tar que fsu amo obtuviera diez y siete votos entre los 
t r e in ta que se necesitaban. 

E l nuevo elegidofque tom(5[el nombre de Pío I V , fué coro
nado el dia 6 de enero de 1560. Paminio , en la v ida de este 
p o n t í f i c e , ha observadofque Pió nac ió el dia de Pascua, fué 
elegido el d ia de Navidad , y^coronado el dia de la E p i f a n í a , 
tres dias llamados de Pascua. 

E l dia 28 de enero, P ió I V , precedido de t r e in ta y u n c a r 
denales , t o m ó poses ión de S a n j u a n de Let ran . 

E l Papa quiso manifestar inmediatamente que practicaba 
con zelo las v i r tudes de que h a b í a dado pruebas como carde
na l . A instanciasFdel sacro colegio, y pr inc ipalmente del car
denal Carafa , pe rdonó^á los romanos las violencias que come
t i e ron , cuando a r m o r í r ¿ P a u l o destrozaron sus escudos y der
r iba ron la e s t á t u a que tres meses antes levantaran llenos de 
entusiasmo. Quiso que ensenado asistiera á l a misa celebrada 
el d í a IT de enero en la1; ig les ia de San Eustaquio en e x 
p i a c i ó n de aquel t u m u l t o , y^que la ciudad pagara los d a ñ o s 
causados en aquella ocas ión . 

Pío I V no se m o s t r ó tan clemente en favor de Pompeyo C o -
lonna. Este h a b í a dado muerte á su madrastra en t iempo de 
Jul io I I I y pedia perdonldelsu c r ímen . JP io r e s p o n d i ó : L í b r e 
nos Dios de comenzar nuestro pontificado por la abso luc ión de 
u n parr ic ida . 

Poco d e s p u é s , el pont í f i ce conf i rmó á Fernando en la d i g 
n idad i m p e r i a l , y r ec ib ió j á sus embajadores como los de u n 
emperador l e g í t i m o , pues habiendo muerto Carlos V , no exis
t í a n y a las razones de exc lus ión alegadas por Paulo I V . 

Rogaban vivamente al Papa que pronunciara su fallo acer-
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ca de la suerte de los minis t ros y de los sobrinos de su prede
cesor á quienes el pueblo detestaba, y entonces quiso P ió que 
se supiera como deseaba que se le sirviese en la a d m i n i s t r a c i ó n 
de los negocios del gobierno. E l dia 7 de j u n i o los dos carde
nales Carafa, Carlos, sobrino de Paulo, y Alfonso, su resobri
no , fueron presos. A l mismo t iempo se p r e n d i ó á Juan Ca
rafa , conde de Montor io y duque de Pa l l i ano , otro sobrino de 
Pau lo , como t a m b i é n á otros varios caballeros cómpl ices de 
u n cr imen cometido en la persona de Brianza d i Ascalona^ 
esposa del referido duque de Pall iano. 

P ío n o m b r ó una d i p u t a c i ó n de ocbo cardenales encargados 
de seguir el proceso ins t ru ido contra sus c ó l e g a s Carlos y A l 
fonso Carafa, el cual d u r ó hasta 3 de marzo de 1561, que fué el 
dia en que se l e y ó en u n consistorio u n proyecto de sentencia. 
El pueblo aguardaba impaciente e s t á sa t i s facc ión dada á los 
que a b o r r e c í a n e l nepotismo. Carlos fué convicto del c r imen de 
lesa majestad ; se le p robó que habia e n g a ñ a d o á su t io por 
medio de avisos pérf idos y consejos peligrosos, pr incipalmente 
en lo relat ivo á la guer ra de Ñ á p e l e s ; que habia perseguido á 
varias personas recomendables , y encendido la guer ra entre 
Francia y E s p a ñ a por medio de cartas y firmas falsas. La mis
ma noche el cardenal Carlos fué muer to en el castillo de San 
Ange lo , y a l g ú n t iempo d e s p u é s decapitaron al duque de Pa
l l i a n o , suplicio que sufrieron t a m b i é n los otros condenados. 

El cardenal Alfonso Carafa fué declarado inocente y obtuvo 
su l iber tad ; pero se le m a n d ó que pagara cien m i l escudos á 
la c á m a r a apos tó l i ca (1). 

Por este ejemplo de ter r ib le severidad, cuyo recuerdo por 
otra parte o scu rece rá i n d u d a b l e m e n t é la fama del pontificado 
de Pío I V , fueron advertidos los minis t ros del r i g o r de las m i 
ras é intenciones de este papa. 

Para asegurarse al mismo t iempo de la fidelidad d e s ú s s ú b -

En tiempo de Pió V esta causa fué sometida á una revisión, y se 
declaró que el cardenal Carlos y su hermano el duque, y los demás sen
tenciados, habían sido condenados injustamente. Ciertamente es enojoso 
tratar de nuevo la cosa juzgada; pero si la sentencia es injusta, es de
ber de todo soberano noble, jeneroso, y amigo del orden anular esta 
sentencia. 
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d i t o s , á pesar de haber declarado tan te r r ib le guerra a l n e 
potismo, no quiso confiar el cuidado de su persona y de los mas 
importantes negocios sino á uno de sus sobrinos , Carlos Bor-
romeo, de 23 años de edad, cuya e lección aplaudieron los r o 
manos , bien que detestando los motiTOS de parentesco que la 
babian dictado. 

Otros parientes recibieron t a m b i é n la p ú r p u r a , entre ellos 
Juan d e M é d i c i s , b i j o de Cosme, g r a n duque de Toscana. E l 
cardenalJuan, s e g ú n cuentan historias florentinas, fué asesina
do á la edad de 19 años por su hermano D . Carcia , que le persi
guió con u n odio envidioso y feroz. 

E l cardenal Morone, que habia presidido el concilio de Tran-
to, y á quien Paulo I V habia mandado prender con mot ivo de 
varias denuncias, deseó que se le formara causa y s u p l i c ó á 
P ió I V que m a n d á r a proseguir el proceso con el mayor r i g o r . 
Una comis ión de cardenales, d é l a que formaba parte Gh i s l i e r i , 
que d e s p u é s fué papa con el nombre de Pió V , dec la ró , d e s p u é s 
de u n detenido examen , que el proceso era in jus to , in icuo , y 
que el cardenal Morone m e r e c í a ser proclamado absolutamente 
no culpable. ¿ Dejábase y a sentir el remordimiento del j u i c i o an
ter ior ? 

Poco d e s p u é s , el Papa fijó toda su a t e n c i ó n en las operacio
nes del concilio de Trente, y deseó que se concluyera. Las re
volucionas de Europa le hablan i n t e r rumpido , y en el ú l t i m o 
cónc lave todos los cardenales acababan de prometer que p o n 
d r í a n fin al concilio, dado caso que fuesen elegidos. P i ó I V q u i 
so c u m p l i r su promesa, y sus ant iguos c ó l e g a s m o v í a n l e á 
ello sinceramente. 

P o r u ñ a bu la de 23 de noviembre de 1560 , P i ó I V c o n v o c ó l a 
c o n t i n u a c i ó n de aquella augusta asamblea, que vo lv ió á ab r i r 
se el dia 28 de enero de 1562. Sin embargo , aquella bu la e n 
c o n t r ó dif icul tades , por que en ella no se nombraba al r ey de 
Francia , á pesar de ser el hijo mayor de la Iglesia (1). 

(i) El duque de Saint-Aignan, embajador del rey de Francia cerca 
del sacro colegio, en el discurso que pronunció en el momento del cón
clave en que fué elegido Benedicto X I V , dice que el rey su amo era el 
único que tenia el derecho de llamarse kijo mayor de la Iglesia, y que 
gozaba de la posesión de este titulo hacia muchos siglos. Con este raoti-
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C e l e b r á b a n s e las sesiones con l e n t i t u d con mot ivo de las 

pretensiones de Claudio V i g i l de Q u i ñ o n e s , conde de Luna , em
bajador de Felipe I I , r ey de E s p a ñ a , que, contra el uso, q u e r í a 
que sus embajadores tuviesen la precedencia sobre los embaja
dores de Francia , 

Por otro lado, Arna ldo de Ferr ier , presidente del par lamen
to de P a r í s , y C u y de Pibrac, de Tolosa, embajador f rancés , 
so s t en í an firmemente la preeminencia de su corte. E l P o n t í 
fice dec id ióse en favor de esta ú l t i m a . E l embajador e s p a ñ o l 
p r o t e s t ó y se d i r i g i ó á Roma con á n i m o de representar á 
P ió I V , que S u i n t i l a , r ey de E s p a ñ a , fué llamado por H o n o 
r io I , en 637 , rey católico, antes que Gregorio I I I l lamara á 
Carlos Mar te l rey cristianísimo. 

Bey católico era u n t í t u l o ; rey cristianísimo era otro. Los deba
tes de esta c u e s t i ó n r e n o v á r o n s e en Roma en 1564: P ío I V d e 
c id ió por segunda vez en favor de los reyes de Francia, y F e 
l ipe I I no se m o s t r ó ofendido por ello, s ibemos de dar c r é d i t o 
á M u r a t o r i . 

E l d í a 26 de febrero de 1561, P ío babia hecbo una segunda 
p r o m o c i ó n de cardenales. Fueron de este n ú m e r o : 

1.° Bernardo S a l v í a t i , a l pr inc ip io guerrero, m u y temido 
delns turcos, d e s p u é s l imosnero de Catalina de M é d i c i s , l u e -

vo en 1745 y 1754 publicóse una carta en que el autor atribuye este 
privilegio á los emperadores. Dice el autor que el primer hijo de la Igle
sia fué el emperador Constantino, quien trasmitió este título á sus su
cesores, los cuales durante mas de dos siglos, desde Clodoveo, primer rey 
de Francia, fueron llamados hijos y cristianísimos. Añade el autor que 
en el ceremonial de la coronación de \(ñ emperadores no se encuentra 
que este título fuese concedido á otros. Finalmente, este escritor deducia 
que las primeras huellas de tal nombre atribuido á los reyes de Francia, 
no se remontaban mas allá de la mitad del siglo pasado, según las 
Vindicice Hispanicce de Juan Jacobo Chifflet. En 1754 contestóse á es
ta carta, probándose que el título de rey de Francia era mencionado por 
Jorje Dietricji en sus notas sobre la bula de oro, por Ernesto Cokel, por 
Conrado Scliurzfleisch y por un tratado entre Alejandro VII y Luis XIV, 
firmado en Pisa en 1^64. Hay un hermoso estracto de las publicaciones 
relativas á este asunto en el tomo X de la historia literaria de Italia 
del padre Zaccaria. Por lo que hace al título de crislianisimo, véase 
el tomo I de la presente obra, en el cual se vé que Gregorio III daba á 
Carlos Martel el título de rey crislianisimo. En cuanto al titulo de hi- , 
jo mayor de la Iglesia, los escritores franceses mas severos piensan que 
se remonta al tiempo de Luis XI . 
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go cardenal de Santa Frisca, que l iabia edificado en Eoma, en 
la Lungara, el famoso palacio Sa lv ia t i que existe t o d a v í a , bien 
que arruinado. En este palacio aguardaba á Enr ique I I I que 
habia prometido i r á Roma, y que no pudo hacer este viaje. 

2. ° Estanislao Osius, na tu r a l de Cracovia, h i jo del rey 
Segismundo A u g u s t o , d e s p u é s embajador dé l emperador 
Fernando cerca del concil io. 

3. ° An ton io Perrenot de Granvelle, de una fami l i a noble 
de Ornans, diócesis de Besanzon, dado d e s p u é s como consejero 
por Felipe I I á M arga r i t a de Aus t r i a , duquesa de Parma, go
bernadora general de Flandes. Hablaba correctamente siete 
lenguas. 

4. ° L u i s de Este, de los duques de Ferrara. 
5. ° L u i s Madrucci , noble de la ciudad de Trente . Su f a m i 

l ia p r e s t á b a s e con g ran generosidad á todas las demandas que 
concernian á la h a b i t a c i ó n de los miembros del concilio en la 
c iudad. F u é cardenal durante cincuenta y nueve a ñ o s , in te r 
v ino en nueve c ó n c l a v e s y solo se le acusó de haber defendido 
con demasiado ardor los intereses de E s p a ñ a . 

6. ° Marco Si t t icus Al temps, a l e m á n , b a r ó n de Hohenemps, 
nacido en su feudo de Ems, y sobrino de Pió I V por l a rama 
materna. 

7. ° Francisco Gonzaga, de los duques de Ar i ano . 
8. ° I ñ i g o Avales de A r a g ó n , noble napoli tano, caballero 

de Santiago de E s p a ñ a y cancil ler del reino de Ñ á p e l e s . 
9. ° Francisco Pacheco, noble e s p a ñ o l . 
10. Juan Francisco G-ambara, noble de Brescia, conde de 

V i r o l a , c é l eb re por una prodigiosa p e n e t r a c i ó n de e s p í r i t u . 
Era raro que este cardenal no previera el éx i t o de los mas i m 
portantes negocios. F u é uno de los principales ornamentos de 
los cónc laves á que a s i s t ió . 

Otros prelados d i s t ingu idos en las letras obtuvieron t am
b i é n la p ú r p u r a en el mismo consistorio. Vese por los nom
bres que acabamos de ci tar , que las primeras familias de E u 
ropa , y hasta hijos de reyes , solicitaban el capelo. 

Por medio de este zelo y de estas precauciones, se r e s p o n d í a 
á los luteranos que pe r s i s t í an en representar el sacro colegio 
como poblado de personas de baja esfera, s in i l u s t r a c i ó n , sin 
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talento y sin cualidades sacerdotales. Todos los i nd iv iduos 
que acabamos de nombrar m e r e c í a n el aprecio universal por 
su piedad y sincero cumpl imien to de sus deberes. 

I n s i s t í a n de vez en cuando los p r í n c i p e s part idarios de Lu.-
tero en que el concilio se celebrara en A l e m a n i a ; pero nega-
b á n s e á ello los papas, dando por r a z ó n que no convenia en 
n i n g ú n caso entregar expresamente las ovejas á los lobos de-
voradores. P e d í a n t a m b i é n los protestantes (cosa mas in to le
rable aun) que el Papa no presidiera, y que los minis t ros de la 
confesión de Augsbu rgo tuviesen voto del iberat ivo. 

Estas injustas demandas p o d í a n tener consecuencias fu 
nestas, pues t e m í a el Papa que los calvinistas bic ieran en 
Francia lo que los luteranos l iabian hecbo en Alemania , y esto 
fué lo que le o b l i g ó á procurar que el concil io t e rminara , 
mientras la Iglesia estaba en paz. 

Celebróse, pues la ú l t i m a sesión que fué la v i g é s i m a qu in t a , 
y el d í a 3 ó 4 de diciembre l e y é r o n s e todos los c a p í t u l o s y c á 
nones formados bajo diferentes p o n t í ñ c e s , a p r o b á n d o l e s los 
padres, s in que las interrupciones del conci l io lastimasen su 
un idad . 

Paulo I I I lo h a b í a convocado en M á n t u a en 1536, y el ano 
s iguiente , sin efecto a l g u n o , en Yicenc io ; luego , en 1542, en 
T r e n t o , donde empezó defini t ivamente en 1545. D e s p u é s de 
siete sesiones, fué trasladado, en 1547, á B o l o n i a , en donde no 
hizo operac ión a lguna durante cuatro a ñ o s . E n t iempo de Ju 
l io I I I , en 1551, fué continuado en Trento , y suspendido en 
esta misma c iudad hasta el a ñ o 1562. Entonces sede convocó 
de nuevo bajo P ió I V , quien le t e r m i n ó , como y a hemos dicho, 
con feliz é x i t o . 

_ Si se consulta l a venerable a n t i g ü e d a d , no ha habido c o n 
ci l io a lguno en el que se hayan t ra tado tantas materias sobre 
el dogma , las costumbres y la d i sc ip l ina . Nunca estas mate
rias fueron mejor definidas que en aquella asamblea , que de 
bemos considerar como i m á g e n fiel y complemento perfecto 
de todos los concilios anteriores (1). 

escrib 
imp 
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E n r e s ú m e n , d e s p u é s de veinte y siete añoS) desde l a r eu 
n i ó n de M á n t u a , y d e s p u é s de diez y ocho años contados des
de la pr imera ses ión en T r e n t o , este g r a n concilio fué c o n ' 
c luido y firmado por doscientos t r e in t a y cinco padres, á sa
ber : cuatro legados , dos cardenales , tres patriarcas , ve inte 
y cinco arzobispos , ciento sesenta y ocho obispos, siete aba
des , t r e in t a y nueve apoderados de prelados ausentes, y siete 
generales de ó rdenes religiosas. 

A instancias de los Padres, P ió I V , por su bu l a de 26 de ene
ro de 1564, ap robó solemnemente el concilio , prohibiendo y 
anulando todo comentario ó i n t e r p r e t a c i ó n . Por otra bu la del 
18 de j u l i o , dec la ró que todos los decretos del concil io de Tren
to , pertenecientes á la reforma y a l derecho pos i t ivo , fuesen 
obl igator ios desde el d ia 1.° del mes de mayo anter ior . 

Para que dichos decretos fuesen exactamente observados, 
el Papa, por su bu la Benedictus Deus, i n s t i t u y ó una congrega
c ión compuesta de ocho cardenales con derecho de i n s p e c c i ó n 
sobre la e j ecuc ión de dichos c á n o n e s , reservando para s i l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de los decretos, y p r o h i b i é n d o l a á todos bajo 
pena de e x c o m u n i ó n . 

S ix to V confir ió mas tarde á l a misma c o n g r e g a c i ó n la au
to r idad de in terpre tar las cosas referentes t a n solo á l a r e fo r 
m a de las costumbres, mas no las que concernieran al dogma. 

No estando destinado á tratado c a n ó n i c o el presente l i b r o , 
y siendo c o m ú n en toda b ib l io teca u n ejemplar de las d e c i 
siones del concilio de T r e n t o , nos l imi ta remos á dar u n es-
tracto de la bula Injunctum, publ icada por P ió I V , bajo l a forma 
del j u ramen to de profesión de fe. Esta bu l a l leva l a fecha de 
las idus de noviembre (13 de noviembre) de 1564, qu in to a ñ o 
del pontificado. 

D e s p u é s del credo, t a l como se dice en nuestras iglesias, se 

oponer se puede á la historia de F r a Paolo Serpi. Pallavicini trabajó en 
los archivos del castillo de San Angelo donde estaban reunidos los do
cumentos relativos al concilio. E l padre Jos Giattini, jesuíta de Pa-
lermo, tradujo al latin la obra de Pallavicini que se imprimió en Am-
ieres. Otra edición de Pallavicini se hizo en Augsburgo en 1755, y exis" 
te la que se publicó en Faenza por Francisco Antonio Zacearía. Inde
pendientemente de las traducciones anteriores, la misma historia íue 
traducida al francés por el abate Dassance en 1842. 
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leen estas palabras que todo ecles iás t ico al recibir u n beneficio 
debe pronunciar en voz alta é i n t e l i g i b l e , ó escribir de p u ñ o 
propio. 

«Confieso u n solo bautismo para la remis ion de los pecados, 
y espero la r e s u r r e c c i ó n de los muertos y la v ida perdurable. 
A d m i t o firmemente y abrazo las tradiciones apos tó l i cas y ecle
s i á s t i ca s y d e m á s observancias de la Iglesia. A d m i t o la sagra
da Escr i tura , s e g ú n el sentido que ba dado y da la santa ma
dre Iglesia , á la que pertenece j u z g a r del verdadero sentido y 
de la i n t e r p r e t a c i ó n de las sagradas Escri turas . L a r ec ib i r é y 
no la i n t e r p r e t a r é sino s e g ú n el consentimiento u n á n i m e de 
los Padres. Profeso que b a y verdadera y propiamente siete 
sacramentos en l a nueva ley in s t i t u ida por nuestro S e ñ o r Je
sucristo para la sa lvac ión del g é n e r o bumano (aun que no t o 
dos sean necesarios para cada uno) . He a q u í los siete sacra
mentos : E l bautismo , l a conf i rmac ión , la e u c a r i s t í a , l a 
pen i tenc ia , la e x t r e m a u n c i ó n , el ó r d e n y el ma t r imon io . De
claro que confieren la g rac ia , y que entre estos sacramentos 
el bautismo , l a conf i rmac ión y el ó r d e n , no pueden ser r e i 
terados sin sacrilegio. 

« R e c i b o y admito los r i tos de la Ig les ia c a t ó l i c a , recibidos 
y aprobados en la solemne a d m i n i s t r a c i ó n de todos los i n d i 
cados sacramentos. Abrazo y acepto todas y cada una de las 
decisiones sobre el pecado o r i g i n a l y la jus t i f icac ion , definidas 
y declaradas en el santo concilio de Trente. Profeso i g u a l m e n 
te que en la misa se ofrece á Dios u n verdadero, propio y pro
p ic ia tor io sacrificio para los vivos y los muer tos ; que en e l 
S a n t í s i m o Sacramento de la e u c a r i s t í a b a y verdadera , real y 
sustancialmente el cuerpo y sangre con el alma y la d i v i n i d a d 
de Nuestro Señor Jesucristo, y que b a y conve r s ión de toda l a 
sustancia del pan en cuerpo , y de la sustancia de l v ino en 
sangre, y que esta c o n v e r s i ó n es lo que l a Iglesia c a t ó l i c a l l a 
m a transsubstanciacion. Confieso t a m b i é n que solamente bajo 
la otra especie se toma á Jesucristo entero , y as í el ve rdade
ro sacramento. Mantengo constantemente que b a y u n p u r g a 
tor io , y que las almas detenidas en é l , son ayudadas por los 
sufragios de los fieles; y que los santos que re inan con Jesucris
to deben ser venerados é invocados; que ofrecen oraciones por 
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nosotros á D ios , y que sus rel iquias deben sér conservadas. 
Sostengo firmemente que se deben poseer y retener las i m á -
jenes de Cristo y de la Madre de Dios siempre v i r g e n , y las de 
otros santos, y que es preciso venerarlas y honrarlas como se 
merecen ; que el poder de las indulgencias ha sido dado á la 
Iglesia por Jesucristo. Af i rmo que su uso es m u y saludable 
para el pueblo cris t iano. Reconozco la santa Ig les ia ca tó l i ca , 
apos tó l i ca romana, como madre y s eño ra de todas las iglesias. 
Prometo y j u r o al pont í f ice romano , sucesor de san Pedro, 
p r í n c i p e de los Após to les y vicar io de Jesucristo, una verdade
ra obediencia. Recibo y profeso todo lo que ba sido dejado, de
finido y declarado por los sagrados c á n o n e s y concilios e c u 
m é n i c o s , y par t icu larmente por el santo concil io de Trente. A l 
mismo t iempo condeno , rechazo, anatematizo todo lo que es 
contrar io , y las h e r e g í a s condenadas , rechazadas y anatema
tizadas por la Iglesia. Juro, reconozco y declaro que esta ver
dadera fe ca tó l ica , sin la cual nadie puede salvarse, y qne es 
profesada y tenida por verdadera por m í a l presente y v o l u n 
tar iamente, debe ser constantemente profesada, con el a u x i l i o 
de Dios, entera, inv io lab le , hasta el ú l t i m o suspiro d é l a v ida ; 
que debe ser tenida y confesada por los que me e s t é n somet i 
dos, ó por aquellos cuyo cuidado me se rá confiado en v i r t u d de 
m i cargo, que v e l a r é para que sea reconocida, e n s e ñ a d a y pre
dicada tanto como pueda. Dios y los santos Evangelios de Dios 
sean en m i a y u d a . » 

Yarias veces heñ ios hecho m e n c i ó n en este l ib ro de los a b 
surdos, inconsecuencias y actos de r ebe l i ón , de que las h e r e g í a s 
nos han dado escandaloso ejemplo; y a es t iempo que reproduz
camos fielmente lo que nos e n s e ñ a el concil io de Trente . Nada 
mas diremos acerca de este par t icu la r , porque en el resto de 
esta obra los actos del concil io s e r á n citados con frecuencia. 

E l pr imer soberano que seña ló su zelo some t i éndose a l con
c i l io de Trente, fué el j ó v e n r ey Sebastian de Por tugal , que ha
cia siete a ñ o s que h a b í a sucedido á su piadoso abuelo Juan 111. 
Desde que Sebastian rec ib ió la bula conf i rmator ia , d ió las gra
cias al Pont í f ice con el mas t ierno respeto, fel ici tóle por el feliz 
éx i t o de sus trabajos , p r o m e t i ó l e sostener fuertemente con to
do su poder la autoridad de la Santa Sede y la del conc i l i o , y 
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p r o t e s t ó que nada deseaba tanto como hacer ejecutar r e l i 
giosamente las decisiones d o g m á t i c a s y disciplinarias dadas 
por el santo s í n o d o . 

S e g ú n Jacobo D iedo , los venecianos aceptaron t a m b i é n el 
concilio con ardor , y el Papa con este mot ivo les co lmó de 
elogios, y propuso el senado por ejemplo á muchos otros p r í n 
cipes. No contento con esta d e m o s t r a c i ó n , el P o n t í ñ c e r e g a l ó 
á l a E e p ú b l i c a el palacio de S. Marcos en E o m a , el cual fué 
puesto á d i spos ic ión del embajador veneciano. Agradecida Ve-
necia , r e g a l ó á la Santa Sede el majestuoso palacio G r i t t i , que 
se c o n v i r t i ó , s e g ú n dice A n d r é s M o r o s i n i , en residencia del 
nuncio apos tó l i co . 

No encontraron inmediatamente la misma acogida las ope
raciones del concilio en los reinos de E s p a ñ a y F r a n c i a , si he
mos de creer á Novaes, pues fueron aceptadas en lo decretado 
sobre la f e , la doctr ina y la d isc ip l ina , disputada por los here
jes ; pero no fueron admitidas en algunos puntos de reforma y 
po l i c í a , s e g ú n dice Bercastel. Semejantes reservas no subsis
ten en el dia. 

En aquel t iempo se vió l legar á Roma á A b d i s ú (servidor 
de J e s ú s ) monge de la ó r d e n de San An ton io y personaje m u y 
sábio , que fué á suplicar a l Papa que le conf i rmara en el t í t u 
lo de patr iarca deMuza le , en la Sir ia or ien ta l . Hizo su profe
s ión de fe (que puede leerse en de Sponde), habia sido y a leida 
en la ses ión v i g é s i m a segunda del conci l io , y l a firmó para 
ofrecerla al Papa, quien le desp id ió para su pat r ia cargado 
de regalos. 

E l pont í f i ce habia prometido á Cosme , p r ime r duque de 
Toscana, fundar , para la defensa de la fe y segur idad del Me
d i t e r r á n e o , l a ó r d e n m i l i t a r de San Esteban , papa y m á r t i r . 
P ío I V , luego de recibidos los convenientes informes , a p r o b ó 
los estatutos de l a ó rden que d e b í a profesar la regla de San 
Benito y los tres votos de car idad, castidad c o n y u g a l y obe
diencia á los superiores. L a bu la del Papa nombraba g r a n 
maestre á Cosme, y d e s p u é s de él á sus sucesores, quienes de
b í a n gozar de honrosos p r iv i l eg ios . E l h á b i t o de la ó r d e n es 
m u y m a g n í f i c o . E l g r a n duque Fernando r e f o r m ó , en 1590, 
los estatutos, y otros papas concedieron nuevos derechos ho-

TOMO m . 77 
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n o r í ñ c o s i entre otros, Bendicto X I V les concedió el p r i v i l eg io 
de hablar a l Papa sin dejar la espada en las antesalas , p r i v i 
legio que es t a m b i é n el de todos los cuerpos d i p l o m á t i c o s y 
que fué concedido á los caballeros de la real y d i s t ingu ida 
ó rden de Carlos I I I de E s p a ñ a . 

L a cruz de los caballeros de San Esteban es roja y casi 

i g u a l á la de los caballeros de Malta . 'u S 
Felipe I l b a b i a bonrado con su p ro tecc ión á Marco An ton io 

Colouna que d i r i g í a varias reclamaciones á la Santa Sede. E l 
Papa vo lv ió á este p r inc ipe romano las t ierras de su fami l ia 
que babian sido confiscadas por Paulo I V , y el r ey ca tó l i co , 
con este mot ivo , favoreciendo en aquella acasion los cá lcu los 
del nepotismo pont i f ic io , dió al sobrino de P ió I V , Federico, 
conde de Arona , el ducado de Oirá , en el reino de Ñ á p e l e s , 
con una p e n s i ó n considerable. 

En la misma época verif icóse una g r a n p r o m o c i ó n de car 
denales , habiendo sido nombrados Federico Gonzaga , de los 
duques de Mantua , y Fernando de M é d i c i s , de la fami l ia de 
los duques de Toscana , que mas ta rde , no estando l igado por 
las ó r d e n e s sagradas , r e n u n c i ó el capelo , y l l egó á ser grau 
duque de Toscana en 1588. 

Para t e rmina r l a diferencia sobre los honores del paso, susc i 
tada entre los c a n ó n i g o s regulares de San A g u s t í n y los r e l i 
giosos benedictinos , P ió d e c r e t ó , en 1564 , que los primeros, 
como clérigo^ d e b í a n preceder á losmonflfes en los actos p ú b l i c o s 
y p r ivados ; pero que en los concilios y otros lugares en que 
unos y otros emiten sus votos, el paso perteneciera á cada uno 
de los abades de estas ó r d e n e s , s iguiendo la a n t i g ü e d a d de 
p r o m o c i ó n en sus a b a d í a s . Véase acerca de este punto á Pan-
n o t i . 

E n el consistorio celebrado el 27 de noviembre de 1564, el 
Papa e x h o r t ó á los cardenales á que no adoptasen el uso de 
coches , in t roduc ido por la marquesa de M á n t u a y otras d a 
mas (1), pues q u e r í a que el sacro colegio continuase yendo á 

m Véase á Charpenlier en la palabra Currus. Mas larde prevaleció 
tanto en Roma el uso de las carrozas, que San Carlos Borromeo soba 
decir: Omia vanilas, proerlcr currum in Urbe. «Todo es vanidad, 
-menos una carroza en Roma, r 
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caballo por la c iudad. Carlos V , á su vuel ta de E o m a , b a l ñ a 
dicho que lo que mas h a b í a l lamado su a t e n c i ó n en aquella 
capi ta l , era el cortejo de cardenales yendo á caballo á los con
sistorios. Es cierto, por otra parte, que en 1582, s e g ú n Marco 

An ton io Valona , cuando los cardenales se d i r i g í a n al palacio, 
iban pont if lcalmente á caballo, y s i en el camino encontraban 
á u n c r i m i n a l , á quien llevaban a l supl icio, t e n í a n autor idad 
de perdonarle inmediatamente (1). 

Negocios importantes t uv ie ron entonces mas ocupado á 
Pió I V . Muchos alemanes de diferentes d ióces is , solicitaban per-
Eiiso para comulgar bajo las dos especies : el Santo Padre cre
y ó , en el p r imer momento, que de este modo la r e l i g i ó n d e b í a 
extenderse mas. A lgunos p r í n c i p e s , el emperador Fernando, 
Alber to de Baviera', y Carlos, archiduque de A u s t r i a , u n í a n 
sus s ú p l i c a s a l voto de algunos pueblos. H a b í a s e hablado 
de esta facultad en el concil io de T r e n t o , asamblea modelo 
de s a b i d u r í a , de p rudenc ia , de c i r c u n s p e c c i ó n y de v a l o r , y 
el Papa se d i g n ó otorgar permiso ; pero en los breves que con 
este mot ivo d i r i g i ó á los electores y á l o s arzobispos, dec la ró 
que les c o n c e d í a la facultad, s i l a t e n í a n por conveniente, de 
admin i s t ra r la c o m u n i ó n bajo las dos especies, á los que s o l i 
c i taran devotamente este favor, y confesaran que una y otra 
c o n t e n í a n el verdadero cuerpo de Jesucristo, y que la Iglesia 
nohab ia errado d is t r ibuyendo solamente una especie, como no 
e r r a r í a d i s t r ibuyendo una y otra . 

M u y l u e g o se echó de ver que esta conces ión no h a b í a 
hecho mas que enardecer la d i spos ic ión funesta de los lu te ra 

nos, y que de ella resultaban graves perjuicios para la fe, co 
mo e s c r i b í a el cardenal Commendon, el d í a 6 de j u n i o de 
1565, a l cardenal Borromeo, y por consiguiente P ío V y G r e 
gor io X I I I revocaron enteramente el permiso, y restablecieron 
el uso practicado durante muchos siglos de adminis t ra r á los 
legos la c o m u n i ó n bajo una sola especie (2). 

{í) Este privilegio era concedido á las vestales en la antigua Roma-
pero debían jurar que solo la casualidad les habia llevado al War en 

; que encontráran al criminal. 
[ (2) Relativamente á la comunión dada á los legos bajo ambas espe

cies, véase á Lambertini (Sacrificio de la misa) y el tratado de la co-
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E n 4 de mayo de 3565, p u b l i c ó el Santo Padre u n a c o n s t i 

t u c i ó n , por l a cual , de concierto con G-iannottes Cas t ig l ion l , su 
par iente y g r an maestre de la ó r d e n , r e s t a u r ó y e x t e n d i ó la 
ó r d e n de los caballeros de San L á z a r o , en I t a l i a , fundada, s i se 
ha de creer á S. Gregorio Nazianceno , y confirmada por e l 
pont í f i ce San D á m a s o , para servir á los peregrinos en Jerusa-
len, y par t icularmente á l o s leprosos. 

Estos mismos caballeros, qus mas tarde veremos unidos & 
los de la ó r d e n de San Maur ic io , fundada p o r el duque de Sa-
b o y a , h a b í a n sido confirmados, en 1355 , por Ale jandro I T , 
puestos bajo la regla de San A g u s t í n , y favorecidos con p r i 
v i leg ios por varios pont í f i ces (1). 

Por otra c o n s t i t u c i ó n , que conf i rmó d e s p u é s Gregorio X I I J , 
m a n d ó Pío I V que los palacios de los cardenales y de los em
bajadores no sirviesen y a de asilo á los delincuentes y m a l h e 
chores. 

Como P ío I V estuviese emfermo de bastante gravedad, 
mientras se celebraba el conc i l io , se hizo correr el r u m o r de 
que esta asamblea se r í a quien eligiese su sucesor. Con este 
mot ivo el Pont í f ice decre tó que solo se h a r í a en Soma l a elec
ción del papa ; que esta facultad co repe t í a solamente á los car
denales , ú n i c o s depositarios de este derecho ; y a d e m á s , pos 
una bula del 18 de enero de 1565, que renovaba u n a l e y de Bo
nifacio I I , m a n d ó el P o n t í á c e no pudiese nunca escojerse á h 
sucesor n i u n coadjutor, por mas que los cardenales estuvie
sen de acuerdo entre s í sobre esto. Por l a m i s m a c o n s t i t u c i ó n . 
P i ó r e n o v ó , dec re tó y ampl i f icó las leyes dadas sobre esta elec
ción por sus predecesores Alejandro I I I , Gregorio X , Clemen
te V , Clemente V I y Jul io I I . 

Para recompensar á los subditos que h a b í a n merecido h'ms. 
de la Iglesia en el concil io de Trente , P ío I V h i zo una promo
ción considerable. Creó cardenales, entre otros, á Marco Anto 
n io Colonna, d i s c í p u l o en estudios g e o l ó g i c o s de FrayFelL- : 

ínunion bajo las dos especies, de Bossuet, libro que ha sido traduclfc 
al italiano. 

( i ) Estas gracias y privilegios concedidos á esta orden por algunas 
papas, se hallan mencionados en la constitución 95 de Pió IV . De Spttü-
de habla también de ellos en el año 1^63, nóm. 16 y 4 7. 
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Perett i , que fué d e s p u é s Sixto V ; á A n g e l N ico l in i , noble flo-
r ea t i no ; á L u i s Pisani noble veneciano ; á P r ó s p e r o P u b l i c ó l a 
.Santacroce, noble romano. En su t ie rna edad és te babia pe r 
dido á sus p r ó x i m o s parientes , y en la época del saqueo de 
H o m a , en 1527 , todos sus bienes babian sido robados y des
truidos. Apl icóse entonces con tanto zelo al estudio, que l l egó 
á ser uno de los subditos mas d is t inguidos de la corte roma
na > Nuncio en F ranc ia cerca de E n r i q u e I I , pasó mas tarde 
de al l í con la misma calidad á P o r t u g a l , luego r e g r e s ó á 
Fraacia con las mismas facultades de n u n c i o , y all í r ec ib ió 
la p ú r p u r a . T a m b i é n fueron elegidos cardenales H u g o B u o n -
e o m p a g n i , que fué d e s p u é s Gregorio X I I I ; S i m ó n Pascual de 
Negr i , noble g e n o v é s , m é d i c o excelente, que obtuvo en segui
da los destinos mas importantes ; Carlos V i s c o n t i , que babia 
allanado mucbas dificultades en el santo s í n o d o ; Francisco 
Abondio Cas t ig l ion i de la fami l ia de Celestino I V , papa en 
1211; An ton io de Crequy, d é l a i lus t re fami l ia francesa de este 
nombre ; y Juan Francisco Commendon, veneciano, cuyo pa
dre era m é d i c o (1]. V é a s e , pues, como en medio de tantas i lu s 
traciones de nac imien to como Roma favorecía entonces, q u i z á 
mfís que antes , no olvidaba los ta lentos , los m é r i t o s y l a 
ciencia en las clases menos elevadas. 

Esta p r o m o c i ó n , que d ió veinte y dos nuevos cardenales á 
la I g l e s i a , fué u n a d i g n a recompensa de tantos trabajos, 
•de tan ta r e s o l u c i ó n , de tan ta paciencia, y toda la Europa 
p a r t i c i p ó de este beneficio. 

Entre tan to S o l i m á n I I que , sin entender cosa a lguna en 
nuestras querellas, se babia declarado protector de Lutero por
que babia t u r b a d o la cr is t iandad, m a n d ó á Mustafá , uno de sus 
roas valientes generales, que s i t iara la isla de Mal ta , dada á los 
caballeros de Rodas d e s p u é s de su gloriosa derrota en 1523. 

, (I) E l cardenal Commendon , dice Novaes, fué elevado á los empleos 
roas ^brillantes, y murió en Pádua en 25 de Diciembre de 1584 á los 
7-2 años de edad, mas avanzado en gloria que en años, con la reputa
ción de uno de los hombres mas graves de su siglo. Su vida fué escrita 
por Monseñor Antonio María Graziani, obispo de Amelia, é impresa en 
París en |6()9. Monseñor Flechier, bajo el nombre de Roger Akalda, 
hizo una traducción, que se publicó en París en 1671 v mas larde en 
Lioo en 1702. J 
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Cuarenta m i l turcos desembarcaron y embist ieron los fuertes; 
pero P ió I V que deseaba ardientemente el bien de l a r e l i g i ó n , 
d ió u n poderoso socorro á la ñ o t a de Felipe I I , y el b a j á 
vióse obligado mas tarde á levantar el s i t io, d e s p u é s de baber 
perdido t r e i n t a m i l combatientes. Hablaremos mas detenida
mente de este sit io a l l legar al pontificado de P ió V . 

L a magnificencia de" P ió I V no se l i m i t ó á socorrer á la 
cr is t iandad entera contra los musulmanes , esta generosidad 
se e x t e n d i ó á Boma y al Estado pon t i f i c io . 

E n los Thermas de Diocleciano c o n s t r u y ó el convento de 
Car tu jos , uno de los edificios mas bermosos de Eoma. 

Del palacio de Monte-Cavallo hizo cons t ru i r una hermosa 
calle que conduela á las mural las de la c i u d a d , y a l l í m a n d ó 
fabricar l a magnif ica puerta que fué l lamada Porta Pia , casi 
en el mismo si t io en que en otro t iempo estaba la Porta-No-
mentaría ( 1 ) . 

P ió I V m a n d ó abr i r a d e m á s otra puerta j u n t o á l a que an
t iguamente se l lamaba Puerta-Cassia. E n c o n m e m o r a c i ó n del 
nombre de Ange lo que el Papa llevaba antes de su a d v e n i 
miento , l a nueva puerta fué l lamada Angélica. No lejos del 
castillo de San Ange lo m a n d ó construir otra , l lamada di Gaste-
lio que comunicaba con la puerta Angélica. Otro de sus bene
ficios de esta clase fué la r e c o n s t r u c c i ó n de l a puerta Flaminia 

{\) E l arquitecto de la Porta-Pia fué Miguel Angel que nos felici
tamos de volver á encontrar, para continuarle el tributo de perpetua a4-
miracion que merece. Algunos creen ver en los adornos de dicha puer
ta, que el artista persistía en considerar á los Médicis como descendien
tes de una familia de barberos y médicos; pues pretenden quê  en los 
adornos hay vacias, tohaílas, pildoras , pero puede ser muy bien que 
estos accesorios, que se ven imperfectamente espresados , fuesen añadi
dos mas tarde por algunos maliciosos, pues si Miguel Angel hubiese te
nido esta idea, ¿como hubiera escogido semejante ocasión para hacer 
una sátira en piedra, bajo la dirección de un papa de aquella casa, 
que, fuerza es confesarlo, tenia la debilidad de no querer descender de 
una familia de médicos? Para convencerse de que se calumnia á Miguel 
Angel y que se le supone un valor ó una malicia que no tuvo, basta 
calcular el dinero que el papa Médicis dió por aquella fábrica; la suma 
total prueba que no detenia á éste sacrificio alguno, y de seguro que no 
hubiese pagado tantos miles de escudos romanos por verse burlado. 
Además, la edad de 86 años que tenia el artista no permitía semejan
tes burlas. 
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l lamada del Popólo^ l a misma por l a que se entra en Eoma v i 
niendo de Florencia y de la Marca de Ancona . La plaza que 
sigue á esta puerta fué s ingula rmente embellecida en t iempo 
de P ió Y l l y L e ó n X I I . 

P ió I V fué quien empezó á levantar el palacio de los con
servadores en el Capitolio. M i g u e l A n g e l d ió consejos para 
esta obra, y P ió I V estaba demasiado bien servido por sus m i 
nistros para poner su confianza en u n i n g r a t o . 

L a villa Julia, de la que bemos bablado y a , fué restaurada 
por P ió I V . 

No cesaremos de enumerar los beneficios debidos á este 

papa. 
F u n d ó una impren ta en el Vat icano, d é l a cual n o m b r ó ad

minis t rador a l cé lebre Pablo Manuce, á qu ien para este efecto 
l l a m ó á Roma, y c o n t i n u ó la grandiosa empresa de las cons
trucciones de la iglesia del Vaticano, empezadas por Ju l io I I . 
Este infat igable bienbecbor r e c o n s t r u y ó los caminos ant iguos 
y m a n d ó abr i r otros nuevos (1). Perfecc ionó las inves t igacio
nes hecbas por Ju l io I I I en busca de los filones del agua 
v i r g e n . 

F ina lmente , a ñ a d i ó nuevas obras á las fortificaciones de 
Ostia, de Civita-Veccbia y de Ancona. 

Por desgracia tuv ie ron que aumentarse los impuestos es
tablecidos. Los bombres que buscan la a g i t a c i ó n en los go
biernos y que siempre e s t á n dispuestos á aprovecbar las que
jas del pueblo, para aumentarlas si consiguen su objeto, u r 
dieron una c o n s p i r a c i ó n contra el Papa. C o n t á b a n s e entre los 
conjurados Tadeo Manfredi , el caballero Pellizzoni^ el conde 
Anton io Canosini, y P r ó s p e r o P i t t o r i , los cuales t r a ta ron de 
asesinar al Papa. Beni to Acco l t i debia presentar u n memor ia l , 
y en el momento en que el Pont í f ice bubiese alargado la m a -

(1) Léese en Papiro Masson el siguiente dístico , según el cual dice 
Uoma. 

Marmorcam me fecit, eram quum terrea, César. 
Aurea sub quarto sum modo facía Pió . 

a Cuando yo «ra de tierra, César rae hizo de mármol. Gracias á Pió I \ 
soy de oro. 
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no para rec ib i r lo , aquel v i l sicario deb ía dar de p u ñ a l a d a s á 
su amo; mas como le faltara al asesino el valor en las muchas 
osasiones favorables que se le h a b í a n presentado, ap lazó su 
c r imen ; los conjurados empezaron á no entenderse ya , y uno 
de ellos d e s c u b r i ó la c o n s p i r a c i ó n . 

En una noche fueron presos todos, juzgados y co ndenados 
á muer te . 

Escapado apenas de t a n b á r b a r a t r a i c i ó n , P ío I V fué ataca
do de una calentura catarral , y m u r i ó en 10 de diciembre 
de 1565, d e s p u é s de ocho dias de enfermedad, asistido por san 
Fe l ipe-Ner í , que u n a ñ o antes h a b í a fundado su c o n g r e g a c i ó n 
de padres del orator io , y por san Carlos Borromeo que, l lega
do á Roma á la pr imera no t ic ia que rec ib ió de la enfermedad 
de su t í o , le a n u n c i ó que estaba en pel igro de muerte y le ad
m i n i s t r ó los sacramentos de la Iglesia . 

Pío I V contaba 66 años 8 meses y 9 dias. Su pontificado 
d u r ó cinco a ñ o s once meses y quince d í a s , durante el cual 
fueron creados cuarenta y seis cardenales. F u é enterrado en el 
Vat icano, y el d í a 4 de enero de 1583 sus cenizas fueron t ras
ladadas sin pompa á la iglesia de la Madonna degli Angelí (en 
los cartujos) que el mismo h a b í a fundado y consagrado. 

Pió I V era de estatura r e g u l a r , robusto, de cara ancha, 
ojos azules , algo desparejados , nar iz grande y barba escasa. 
Estaba mas dispuesto al buen humor que á la gravedad seve
ra que su d i g n i d a d e x i g í a . Era tan feliz su memoria, que re
citaba en alta voz y de prisa pasajes bastante largos de j u r i s 
consultos, historiadores y poetas. Cuando q u e r í a , br i l laba por 
su elocuencia, y asombraba por su experiencia en los nego
cios y su paciencia en los trabajos. 

A ñ a d i r e m o s algunos detalles mas sobre las operaciones de 
este Pont í f ice . Por una c o n s t i t u c i ó n ap robó el Index de los l i 
bros que el concilio h a b í a prohib ido , y s a b í a por q u é los tales 
l ibros estaban prohibidos. Tres meses d u r ó el trabajo á que se 
entregara para jus t i f i ca r á sus propios ojos esta a p r o b a c i ó n . 
Y a en 1548 se h a b í a publicado un Index de l ibros prohibidos; 
pero no era n i a u t é n t i c o , n i tenia la autor idad especial del 
P o n t í f i c e , por mas que hubiese sido compuesto por m o n s e ñ o r 
della Casa, nuncio del Papa en Venecia. E l pr imero que a t a c ó 
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el Index fué el abate de S a i n t - C y r á n ; luego v ino Ques'nel, y 
d e s p u é s otros. Habiendo Roma prohibido sus l ibros, estos es
critores t r a t a ron de vengarse por medio de in ju r i a s . Para 
confus ión suya y j u s t i f i c ac ión de la Santa Sede, conviene r e 
cordar que Bendicto X I V , en su c o n s t i t u c i ó n de 1753, establece 
que la sagrada c o n g r e g a c i ó n del Index no condena el l i b ro de 
n i n g ú n c a t ó l i c o , s in que el autor ó u n consultor lo defienda; 
pero no es necesario iadicar a q u í lo indu lgen te que es la San
ta Sede en sus j u i c i o s , como tendremos ocas ión de ver mas 
adelante. 

Pió I V se ded icó con g r a n so l ic i tud á la reforma del clero 
secular y regu la r , revocando las concesiones, p r iv i leg ios y 
gracias contrarias á las disposiciones del concilio de Trente. 
Por medio de reiteradas constituciones ob l igó á los obispos á 
la residencia, c o n d e n ó los beneficios m confidenza, esto es, con 
s i m o n í a , re formó diferentes t r ibunales de Eomaen los que se 
h a b í a n in t roducido abusos, i n s t i t u y ó la fórmula 6 profesión de fe 
que d e b í a n pronunciar los que fuesen promovidos á una c á 
tedra en las escuelas p ú b l i c a s , y otra parecida profes ión de fe 
impuesta á los que gozasen de beneficios ec les iás t icos , s e g ú n 
se vé en el extracto que mas arr iba hemos hecho de la cé lebre 
c o n s t i t u c i ó n Injunclum nobis apostolicen sedis officíum. 

A instancias de su sobrino,.san Carlos Borromeo, i n s t i t u y ó 
u n monasterio para las mujeres que habiendo llevado una 
v i d a desarreglada, quisiesen volver al camino de la v i r t u d ; 
monasterio que fué levantado j u n t o á la Minerva, y que se l l a 
m ó Casa-Pia. 

Poseemos par t icularmente tres medallas de Pío I V . A l r e 
dedor de l a cabeza se lee : PIVS i v PONT. MAX. En dos medallas 
mas p e q u e ñ a s y del p r inc ip io del pontificado, la cabeza e s t á 
descubierta. En una medalla de g r an modelo 3̂  en cuya i n s 
c r ipc ión se lee a d e m á s AN. IV, la cabeza es t á cubier ta con el 
g r a n capillo blanco. 

La pr imera medalla tiene por e p í g r a f e , INSTAVEATA. «2?es-
taurada.» Algunas fortificaciones avanzadas, comunicando con 
el castillo por el lado del campo , e s t á n representadas con sus 
escarpas y contra-escarpas. Estas fortificaciones existen toda
v í a , y estaban destinadas á proteger ia Cita Leonina que h o y 
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e s t á abierta por el lado de Eoma y no t iene mura l l a s sino en 
la parte mas inmedia ta á la puerta Angélica. 

L a segunda medalla presenta estas palabras al rededor del 
campo y en el reverso: MENDIGIS IN PTOCHOTROPHIUMBEDACTIS. 
«A los mendigos recogidos en el edificio donde se mantiene á los pobres.» 
Se a t r ibuye esta medalla á León X , pero pertenece á P ió I V , 
que fué quien m a n d ó edificar el asilo de m3ndic idad . U n a m u 
je r , la Beneficencia, s e g ú n parece, e s t á rodeada de cuatro n i 
ñ o s que le s o n r í e n . 

L a tercera medalla l leva, DIVE ( s ic) CATHARIN^E ( sic ] TEM-
PLVM ANNO GHRISTI. E n el exergo: M. D. LXI. « Templo dedicado 
á santa Catalina el año de Cristo 1561, » Esta i g l e s i a existe t o d a 
vía . E l cardenal Rafael Cesio la habla empezado en medio de 
las ru inas del circo F lamin iano . Los ú l t i m o s trabajos que l a 
perfeccionaron se deben á Pió I V , L a fachada es agradable y 
elegante ; se l l ama Santa Catal ina de los Fmari ( de los corde
leros). La santa Catalina del altar mayor , los santos após to les 
Pedro y Pablo y l a A n u n c i a c i ó n que se vé encima , fueron 
ejecutados por L i v i o A g r e s t i . 

De Mol ine t habla de otras muchas medallas a c u ñ a d a s en 
t iempo de P ió I V . 

1. A HODIE IN TÉRRA CANVNT ANGELÍ. «Hoy los ángeles can
tan en la tierra.» A d o r a c i ó n ; la V i r g e n rodeada de g l o r i a , de 
rodil las ; el n i ñ o J e s ú s acostado desnudo sobre u n m o n t ó n de 
pa ja ; u n pastor y dos reyes magos cerca de la V i r g e n ; el as
no y el buey. La compos ic ión de esta pieza es ingeniosa y l l e 
na de gracia. 

2. A PÍO n f i . PONT. MAX. s. P. Q. BON. « A Pió I V soberano 
pontífice , el pueblo y el senado boloneses.» E l Papa, con la t i a r a en 
la cabeza, sentado en su t rono , con los p iés sobre unas c u l e 
bras , tiene una l lave en la mano derecha y u n l ib ro en la i z 
quierda. 

3. A INDVLGENTIA PONT. «Indulgencia pontificia.» A l u s i ó n á 
l a clemencia de P ió I V que p e r d o n ó á los romanos las i n ju r i a s 
hechas á la memoria de Paulo I V . E l Papa, con la t i a ra en la 
cabeza y sentado en el t rono, perdona á algunos romanos que 
e s t á n arrodillados. 

4. A TV AVTEM ÍDEM IPSE ES. <iTu también eres el mismo.» D ios 
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ha dicho de la fe: EADEM SEMPER EST. «Ella es siempre ¡a mis
ma.» Jesucristo, en una especie de templo, e s t á de p i é delante 
de algunos ancianos sentados y con l ibros en las manos. Es 
una a l u s i ó n a l concil io de Trente. L a fe no camhia. Las o p i 
niones de los herejes son nuevas , e r r ó n e a s , fú t i les y se pare
cen á las nubes y á las nieblas del o toño. Kepito la e x p l i c a c i ó n 
que d á de M o l i n e t , p á g i n a ^2, 

5. A TVI SECTATOR. «Fo sigo tu ley,» E x i s t i a una moneda acu
ñ a d a en Mi lán cuando L u i s X I I ocupaba esta c iudad. En e l 
anverso ve íase la cabeza del monarca con la d iadema ; en e l 
reverso á san Ambrosio á caballo echando á los maniqueos, 
pr isci l l ianis tas y herejes de la época . Supone el autor de l a 
medalla que P ío I V dijo á san Ambros io : « Y o soy t u ejemplo. 
E n e l concil io de Trente he combatido á los nuevos herejes, á 
los luteranos y á los calvinistas. Yo soy pues tui sectator. » 

6. a INSTAVRATIO COLLEG. I . C, MEDIOL. « Establecimiento del 
colegio de jurisconsultos en Milán.» P ió I V h a b í a estudiado leyes y 
recibido el t í t u l o de doctor en Mi lán . Nombrado papa, r e s t a u r ó 
esta escuela y la concedió p r iv i l eg ios . Una figura ( la Ciencia 
de l derecho probablemente) e s t á sentada delante de l edificio. 
Tres j ó v e n e s arrodillados le dan las gracias. 

7. a PROVIDENTIA PONT. «La previsión del pontífice.» Una figu
ra en p i é t iene el cuerno de la abundancia ; á su izquierda u n 
m o n t ó n de espigas. 

8. a PORTA PÍA. En el exergo: EOMA. «Puerta Pia. Roma.» L a 
puer ta P í a , con el escudo de los Médic i s , entre dos torrecillas. 

9. a Léese á la i zquierda , en cuatro l í n e a s (disposic ión r a 
ra en n u m i s m á t i c a ) : 

PIUS í f í l . PONT. MAX. PORTAM . 
IN HANG AMPLITVDINEM E X -
TVLIT. VIAM FLAMI-
NIAM STRAVIT ANNO III. 

«Pío 7F, soberano pontífice, elevó esta puerta á esta altura. Repa
ró la via Flaminia el año III». 

T r á t a s e a q u í de la puer ta del Popólo de que hemos hablado 
mas a r r iba . L a v í a F l a m i n i a d e b í a su nombre á Cayo F l a m i -
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n i o , c ó n s u l por segunda vez. P a r t í a de Eoma , atravesaba una 
par te de la E t r u r i a y de la O m b r í a , hasta E í m i n i . Su h i jo l a 
a u m e n t ó y con dujo hasta Bolon ia , y de al l í á Aqui lea por la 
vert iente de los Alpes. 

E l Papa j escoltado por sus cardenales, sale de Roma. 
10. ANTIDOTYM VIT^E. « E l antidoto de la vida.» Se dice que 

P í o I V d i c t ó el e p í g r a f e y el asunto de esta medalla dedicada 
á l a Paciencia. P ió I V tenia d i spos ic ión á l a viveza y t a l vez á 
fá cólera , y trataba de corregirse invocando l a paciencia. Los 
ant iguos daban por s ímbolo á esta v i r t u d el buey y el yugo*, l a 
paciencia cristiana debe tener a d e m á s l a c ruz , como en efecto 
t iene. 

11. EXUEGAT DEVS. « Que Dios resucite. » E l sepulcro se e n 
treabre ; Jesucristo se eleva llevando una cruz en la mano. 
Asustados los guardias, buyen ; uno de ellos ha ca ído desma
yado. Por esta medalla el Papa conjura á Jesucristo para que 
aparezca y disipe de nuevo á sus enemigos. 

B o n a n n i hab la a d e m á s de las medallas siguientes : 
1. a DESIDERIO DESIDERAMVS. «Deseamos con vivo deseo.y> Una 

clueca rodeada de sus pol l i tos . Medalla a c u ñ a d a para agrade
cer a l Papa sus beneficios h á c i a los pobres. Estos h a b í a n de 
seado su e l ecc ión , y él habia mandado construir n n asilo para 
leuni r les y colmarles de favores. 

2. A HVMILIA p.ESPiCiT. «Atiende á las cosas mas humildesj> E l 
eordero sobre el al tar . Esta i n s c r i p c i ó n es tá tomada del s a l 
ino 112, v e r s í c u l o 6 , ó del salmo 1 2 1 , ve r s í cu lo 6. 

L a Santa Sede estuvo vacante por espacio de veinte y ocho 
á i a s . 

m 
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9 2 9 . §an Fio V, tSS©. 

«No hay cosa de que no abuse la humana mal ic ia para con
seguir sus designios, sea ó no el mas sagrado ó respetable 
i n t e r é s ; y esto sucede pr incipalmente cuando se t r a t a de des
t r u i r l a fe y de abatir la r e l i g i ó n . Nos asedia una inmensa 
m u l t i t u d ' d e v o l ú m e n e s que crecen cada d i a , y que contienen 
una his tor ia ec les iás t i ca extensa ó susciata ; mas ¿ q u i é n cree
r í a que con u n proyecto tan piadoso é i n s t r u c t i v o se t rama 
una consp i r ac ión contra la Iglesia, y que en u n a copa de oro, 
adornada de i m á g e n e s sagradas, se ofrece el veneno á la mayor 
parte de los fieles?» 

Estas reflecsiones del c a n ó n i g o Muzzarel l i , t e ó l o g o de Is 
sagrada p e n i t e n c i a r í a , que se encuentran en su hermosa obra 
/ / buon usoclella lójicain materia di relligione no son aplicables á u n 
l ib ro publicado por el vizconde de F a l l o u x , que se i n t i t u l a : 
Historia de San Pió V, impresa en Augers . A l l legar al p o n t i f i 
cado de este g ran papa, debo de antemano manifestar lo m u y 
obligado que estoy á este autor, uno de los que mas se apl ican 
alestudio de los hechos. A l hablar de San Pió V c o n t á b a n s e tantos 
hechos desnaturalizados, que Fa l loux exclama sobre este p u n 
to : «M. de Maistre , que no era f rancés , no vac i l ó en decir : 1® 
verdad necesita d la Francia, y la Francia , á su vez , se l a n z ó es 
busca de la v e r d a d . » 

Lo que d igo de M . de Fa l loux repito que nada tiene de c o 
m ú n con los l ibros denunciados por Muzza re l l i ; pues este j ó -
ven y animoso escritor f rancés es uno de los que mas t rabajan 
por la r e h a b i l i t a c i ó n del cr is t ianismo y la i n a u g u r a c i ó n del 
movimiento reparador. He a q u í como explica los primeros re
sultados de tan vasta empresa: « Los d i sc ípu los , s iguiendo á 
los maestros, regis traron los ant iguos archivos de l a h i s to r i a y 
de la filosofía ca tó l ica , d e s d e ñ a d o s durante muchos a ñ o s . E l ob
je to de las calumnias mas habituales l l e g ó á ser objeto de UEL 
impa rc i a l e x á m e n , y m u y pronto de u n respetuoso reconoci
miento ; y mas tnrde la acción d i v i n a fué disipando de dia ea 
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dia las nubes de lo incógnito. Eoma, que h a b í a n cre ído reducir á 
u n papel subal terno por la i n v a s i ó n de su t e r r i t o r i o , r ecobró 
su p r i m a c í a en todos los acontecimientos. E l Soberano P o n t i ñ -
^e es tá amenazado á la vez por todos los furores y todos los ar
dides : se le acaricia para seducirle; le amenazan para abat ir le; 
el l eón d á vueltas , se arrastra ó ruje en torno s u y o ; pero t o 
do es en v a n o ; P í o YIT permanece impasible ; Napo león s in 
fuerzas c a y ó antes que él ( i ) . Las simples armas apo s t ó l i c a s , l a 
o r a c i ó n y l a h u m i l d a d , que h a b í a n derrotado á tantos C é s a 
res , han recobrado su an t iguo t e m p l e ; y Dios que h a b í a ocul
tado sus misterios en esta lucha , quiere que todos los corazo
nes e s t é n iniciados en ella , quiere que consideremos en todos 
sus detalles este i n s t r u c t i v o cumpl imien to de la promesa i n 
fal ible . » 

E l au t or v á á proseguir su nueva tarea; s e g u i r á á San P ío V 
en cada una de sus acciones, y d e r r a m a r á olas de verdades so-

EAtEtt&vo ÍMjfwrcN.ri*- v e n ' - « e r r a ? V»A/- '' «a''rí«rr1 riTir nast&.'cih'iítn.i* 
bre una v ida poco conocida, casi siempre calumniada, y que, 
mezclada con nuestros desastres po l í t i cos , p a r e c í a ser u n mo
t i v o mas para atentar contra los papas , y hacer oír contra ellos 
palabras de m a l d i c i ó n y de h o r r o r , cuando, por el contrar io , 
h a b í a n procurado d i r i g i r á los pueblos por el camino de la sa
b i d u r í a y de la p rudenc i a , y hacer desistir á p r í n c i p e s a m 
biciosos de una u s u r p a c i ó n culpable é imposible. Pueblos y 
p r í n c i p e s , desconociendo una voz sucesivamente persuasiva 
y severa , e n t r e g á r o n s e á excesos que insp i ra ron t e r r o r ; pe
ro l a Santa Sede no fal tó á sus dif íci les deberes. 

H a r é j u s t i c i a á los presentes t iempos. Sobre estas cuestio
nes, p roh ib idas durante mucho t i e m p o , ó por los h á b i t o s de 
la l isonja , ó por el r u t i n a r i o empleo de m i l elementos a l a m 
bicados, en posesión de referir l a h i s t o r i a , s e g u í a n s e o p i n i o 
nes establecidas. En 15^2, los Guisas nada h a b í a n intentado 
contra sus reyes , el pueblo nada h a b í a que r ido , todo lo h a 
b í a n hecho una mu je r y algunos de sus hijos. Los que fueron 

(1) Estoy preparando un apéndice á la historia de Pió VII, en el que 
se verá cuánto sufrió este pontífice, y por él será fácil convencerse que 
su valor era propio, que luego le añadió el de los demás; pero que, 
particularmente, en los primeros ataques resistió solo, no pidiendo apo
yo mas que á Dios, que no se lo negaba. 
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v í c t i m a s nada t e n í a n que reprocharse; no abandonaban l a r e 
l i g i ó n de sus padres , no s o ñ a b a n una r e p ú b l i c a f an tás t i ca . 
Todo era b i en sabido , b ien aprendido, bien repetido ; los f u 
turos historiadores no t e n í a n que hacer mas que copiar lo re
cogido para ellos. U n s ig lo ignorante y sin l iber tad lo h a b í a 
e n s e ñ a d o todo , y dec íase incapaz de alterar los hechos ; los 
culpables estaban en Roma. 

Roma era quien lo h a b í a echado á perder todo en la v ida 
p o l í t i c a ; as í se lo dec í an en verso, en prosa , en fol letos, en 
anales; y sí contestaba, los Apeninos no dejaban pasar la 
respuesta. 

Procuremos y a , con ayuda de generosos paladines france
ses é i tal ianos, decir toda la verdad, en cuanto alcancen nues
tras humildes facultades ; oigamos con paciencia á todos los 
testigos en este nuevo t r i b u n a l , H á c i a nosotros han llegado, 
no á poca costa ds t iempo y hasta de sangre; no todos los sen
t imientos son un i fo rmes , pero reina una curiosidad general. 
D í g n e n s e á lo menos oír lo que es nuevo; ¿de q u é sirve la paz 
si con la faci l idad mas r á p i d a de las comunicaciones para las 
modas , p á r a l o s escritos fú t i l e s , p i eza s d r a m á t i c a s de poco va
lor , no acabamos por obtener la franca p r o p a g a c i ó n de las 
ideas sobre las cuales pueden y deben estar basadas la dicha 
de los hombres , la b r i l l an te luz de la verdad augusta , la jus 
t i c i a para todos? Veamos si el que debe e n s e ñ a r la mora l fa l 
t ó , y seamos mas circunspectos s i f u é constantemente lo que 
debe ser, ñ r m e propagador del b ien, constante adversario del 
ma l , y si el pon t í f i ce de entonces m a n e j ó con h á b i l mano el 
t i m ó n del buque confiado á su v ig i l anc i a y á su valor. 

L a v ida de san P ío Y v á á s u r g i r d e s p u é s de lo que acaba
mos de r e s e ñ a r . Reconozcamos lo que e n c o n t r ó en los e jem
plos de Gregorio V I I y de Alejandro I I I , y lo que a ñ a d i ó él 
mismo, como actos part iculares de su c a r á c t e r , á las lecciones 
que el pontificado h a b í a recibido de estos grandes modelos. 

San P ió V , l lamado al p r i nc ip io M i g u e l Gh i s l i e r i , n a c i ó en 
Rosco, cerca de T o r t o n í , de Pablo Ghis l i e r i y de Dominga 
A n g e r í a . Su f ami l i a era d i s t i n g u i d a en Bolonia, por mas que 
hubiese ca ído en la pobreza. Fundado en esto ú l t i m o , de Thou 
d á á entender que M i g u e l era de baja c o n d i c i ó n ; pero son 
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equivocados los informes de este escritor. S e g ú n Jacobi l l i , que 
esc r ib ió l a v i d a del santo , se cree que d e s c e n d í a de Ghi s l i e r i 
de Constantinopla, cuyos bijos se establecieron en E o m a , en 
Perug-ia, y en mucbas otras ciudades de la p e n í n s u l a auso-
niense. Por otra parte, Pompeyo Scipion Do lñ , autor de l a cro
n o l o g í a de la casas nobles de Florencia, asegura que en t i e m 
po de Eugenio I V , 1445, esta fami l ia fué desterrada de Bolonia, 
donde gozaba de t í t u l o s de nobleza, y que Tomas Gbis l i e r i se 
sa lvó en Vicenza; Fraacisco G b i s l i e r i , en Ferrara , y L i p p o 
Gbis l i e r i , en Bosco. Tenia este ú l t i m o u n b i jo l lamado A n t o 
nio , que fué el abuelo de M i g u e l . Nac ió és te en 11 de enero 
de 1540; sus padres le dieron una e d u c a c i ó n piadosa y le des
t ina ron á l a carrera ec les i á s t i ca . A la edad de 14 a ñ o s t o m ó 
e l b á b i t o de Santo D o m i n g o , en el convento de Y igevano , y 
en 1519, aunque tan j ó v e n , hizo su profes ión , cosa pe rmi t ida 
en aquel t iempo. Sus superiores le enviaron al colegio de Bolo
n ia á estudiar t e o l o g í a , y luego á G é n o v a para rec ib i r el ó r d e n 
sacerdotal. Obligado á e n s e ñ a r u n curso de filosofía, p a s ó á u n 
convento de P a v í a , donde b r i l ló por sus conocimientos t e o l ó 
gicos, y del cual fué profesor durante diez y seis a ñ o s , con 
gran sa t i s facc ión de sus jefes. En 1543 le enviaron a l c a p í t u l o 
de su p r o v i n c i a , que r e s i d í a en Pa rma , donde sostuvo conclu
siones p ú b l i c a s . Elegido sucesivamente superior en varias r e 
sidencias, gobernaba, dice Novaes, á sus hermanos, con tan ta 
v i r t u d como du lzura . 

L a c o n g r e g a c i ó n de la suprema I n q u i s i c i ó n , en Roma , le 
env ió á Coira, pa í s de los grisones, con encargo de decidir a l 
gunas cuestiones. 

E n 1551, Ju l io I I n o m b r ó l e comisario general de l a c o n 
g r e g a c i ó n , por r e c o m e n d a c i ó n del cardenal Carafa, q u i e n , sien
do papa con el nombre de Paulo I V , i n s t i t u y ó á M i g u e l , en 1556, 
á pesar de su repugnada , obispo de S u t r i y Nepi . 

F ina lmente , este pont í f ice le creó cardenal del t í t u l o de Sania 
María de la Minerva, en 15 de marzo de 1557. A l mismo t iempo 
M i g u e l fué nombrado supremo inquis idor p e r p é t u o , oficio r e 
servado solamente al papa y que p a r e c í a u n a u g u r i o a n u n 
ciador del pontificado. Mas t a r d e , el cardenal M i g u e l dejó el 
obispado de S u t r i para pasar a l de M o n d o v i , en el P iamonte . 
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Acabamos de referir hechos que nos han sido t rasmit idos 

por autores i ta l ianos; ahora h a b l a r é de los que debemos a l l i 
bro de M . de F a l l o u x , los cuales p r o b a r á n que nuestras miras 

' en la compos i c ión de nuestras historias son siempre las mi s 
mas, menos en algunos puntos que i n d i c a r é . 

D e s p u é s de haber hablado de la infancia de M i g u e l , M . de 
Fa l l oux a ñ a d e : « P r ó d i g o s dispensadores de su inf luencia t em
pora l , Ju l io I I y León X parecieron los herederos del Imper io 
(Constantinopla) que acababa de caer, mas bien que los suce
sores de Pedro en el pontificado. Una e m u l a c i ó n profana, d i v i 
diendo las escuelas, servia de pre ludio á las pasiones del esp í 
r i t u de secta. En la v í s p e r a de las hostilidades entre la r a z ó n 
i n d i v i d u a l y la au tor idad revelada, c r u z á b a n s e en el vac ío las 
controversias gramaticales y los carteles c i e n t í f i c o s : P l a t ó n 
v ino á atacar á Ar i s tó t e l e s en el seno de las universidades; 
Pico de la M i r á n d o l a destronaba á los Padres de la Iglesia, 
cuya l a t i n i d a d fué reputada b á r b a r a ; la e r u d i c i ó n mi to ló j i ca 
i n v a d í a l a misma ciencia t e o l ó g i c a , en grave d a ñ o de la senci
llez ca tó l ica ; y a no se oia en los pulpi tos mas que una elocuen
cia c iceroniana; las procesiones populares de las grandes c o 
f rad ías de la edad media eran eclipsadas por los t r iunfos del 
Capitol io, donde se coronaba a l Ariosto (1). 

« E n la misma casa del Señor su nombre se disfrazaba á me
nudo con el nombre de J ú p i t e r ; y no era raro que Diana la 
Casta fuese comparada á la V i r g e n M a r í a , 

«Dicen a lgunos , que Ju l io I I h a b í a escogido su nombre 
en c o n m e m o r a c i ó n de Ju l io C é s a r , á quien se p a r e c í a por los 
designios ambiciosos y cuyo casco p a r e c i ó c e ñ i r s e para opo
nerlo á la corona i m p e r i a l . León X r e e m p l a z ó este impulso 
bé l ico con u n impulso m a g n í f i c o , pero no menos mundano y 
no menos e x t r a ñ o á las ant iguas tradiciones de la Santa Sede. 
En t iempo de Ju l io 11, Roma fué trasformada en u n arsenal ; 

(1) j Petrarca fué coronado en el Capitolio en tiempo de Benedicto XII , 
que reinaba en Aviñon. En tiempo de León X, el Ariosto no fué corona
do ; es cierto que hubo un bufón llamado Barabello que fué conducido 
al Capitolio montado en un elefante, pero cayó antes de llegar. En 1595, 
cuando Clemente V I I I , se preparó un triunfo al Tasso, pero el poeta 
murió antes de la coronación. 

TOMO I I I . 18 
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en t iempo de León X , en p a n t e ó n . Las academias sucedieron á 
los consejos de guer ra ; el Vaticano asombrado podia apenas 
conocer á sus nuevos habitantes, arqueroscubiertos .de armas, 
ó artistas muellemente vestidos de seda y t e r c i o p e l o . » 

No p r o s e g u i r é : lo hermoso del estilo no ha de cegarme so

bre u n no sé q u é de injusto que encuentro en esta d e s c r i p c i ó n 
m a g n í f i c a . 

He elogiado los m o n ó g r a f o s , he dicho c u á n ú t i l e s eran para 
ayudar á los historiadores ; pero , d e s p u é s de haber encomia
do los primeros, preciso es adver t i r á los ú l t i m o s que aquellos 
no deben ser admit idos siempre con i g u a l confianza. No repe
t i remos dos veces el reproche que vamos á hacer ; pero lo i n 
dicaremos una vez siquiera. Parece que u n b ióg ra fo , en su 
m o n o g r a f í a , no se cuida mas que de su h é r o e ; los predecesores 
y los sucesores le impor t an poco ; no t iene mas que u n objeto, 
no inciensa mas que á u n ído lo . E l his tor iador que ha abar
cado la sé r i e entera de los anales puede adoptar de paso una 
a c u s a c i ó n severa, venga de donde venga, pero a d e m á s del cua
dro de los actos de uno solo , t iene que c u m p l i r u n deber con 
todos. Cada uno puede recibi r la r e c o n v e n c i ó n merecida; s in 
embargo, la a d m i r a c i ó n por una m a g n í f i c a v ida de grandeza 
no debe interponerse á costa de los papas inmediatos que , en 
su época , cumpl ieron como quienes eran. No por esto dejo de 
hacer j u s t i c i a á trabajos generalmente completos que clavan 
con r egu l a r i dad l^s piquetes, y que g u i a n á a q u é l á qu ien el 
t iempo de detenerse amenudo le ha sido negado por l a misma 
í n d o l e de su empresa (1). 

Seguiremos ahora á Novaes que , como nosotros , se ve ob l i 
gado á andar , y que pasa tan r á p i d a m e n t e como puede por los 
hechos principales del pontificado. 

Después de los funerales de P ío I V , c incuenta electores en-
t r a r o n en el cónc lave para dar u n sucesor a l pont í f ice di funto. 
Spinello B e n c i , en la h i s to r ia de Monte-Pulc iano , dice que el 
cardenal A n g e l N i c o l i n i h a b r í a sido este sucesor. Se h a b í a ha-

. blado de esto; pero era t a n amigo de Cosme, g r a n duque de 

(1) • Mr. de Falloux tiene demasiado tálenlo y buen guslo, y es dema
siado: generoso para no perdonarnos esta observación, qim creemos fun
dada , y que en nuestro lugar él mismo se hubiera permitido. 
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Toscana, que esta circunstancia i m p i d i ó su e lección. P e n s ó s e 
en seguida en el car denal E i c c i , y mas tarde pa r ec í a que l a 
elección debia recaer en el cardenal Morone, que deseaba que 
fuese e legido el cardenal Borromeo. A g i t á r o n s e sus enemigos 
Morone fué excluido, y rechazado Borromeo, votó por los car ' 

- denales Sir le t y Buoncompagni . Las dificultades aumentaron, 
hasta que los cardenales Al temps y Farnesio se reunieron en 
favor del cardenal Ale jandr ino . Así l lamaban á M i g u e l G-his-
l i e r i porque babia nacido en Bosco , en las dependencias de 
A l e j a n d r í a della P a g l i a , y porque el p rov inc ia l de M i g u e l le 
h a b í a dado este nombre siendo monje. 

A l g u n o s electores hicieron presente á Borromeo que A l e -
j a n d r i ñ o era sobrino de Paulo I V , que era de temer una reac
c i ó n contra el castigo impuesto á l o s Carafa por este pont í f ice , 
y que t a l vez Ghis l ie r i p e r s e g u i r í a á la famil ia de P ío I V . 

Pero el g ran Borromeo en negocio de t an alta impor tanc ia 
no se dejaba gu ia r por las reflexiones humanas. 

Este d igno h i jo de la Iglesia solo a t e n d í a a l servicio de 
Dios y á la g lo r i a de la Santa Sede, de modo que se dec la ró en 
favor de Ale jandr ino , y no sosegó hasta haber convert ido á 
esta o p i n i ó n á todos los cardenales de su numeroso par t ido, y 
l u e g o á los de los part idos contrarios. Adver t ido Ale jandr ino , 
r e s i s t i ó aun á las súp l i cas de sus amigos. «Pa ra que esta elec
c ión fuese v á l i d a , dice Fa l loux , era preciso que el elegido ma
nifestase su consentimiento, y que pareciese dispuesto á pro
nunciar las palabras solemnes de la acep tac ión . Este esfuerzo 
no se obtuvo s in nuevas demostraciones de su horror y de las 
protestas de su i n d i g n i d a d , a c o m p a ñ a d a s de abundantes lá 
g r i m a s . » Finalmente, el cardenal M i g u e l fué elegido pont í f ice 
el d í a 7 de enero de 1566. 

Para manifestarse agradecido h á c i a Carlos y honrar l a m e 
m o r í a del t i o de este san to , en vez de tomar el nombre de 
Paulo, que natura lmente se presentaba, t o m ó el de Pió V T a l 
vez h a b r í a sido preferido el de M i g u e l , pero san Car los 'ob
s e r v ó que este nombre era i n só l i t o . Sin embargo , no todo 
h a b í a c o n c l u i d o : Ghis l i e r i pa r ec í a abismado en u n estupor 
que le tenia i n m ó v i l ; su boca h a b í a dado el consentimiento 
pero su c o r a z ó n , su e s p í r i t u , su p iedad , su modestia, su h u -
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m i l d a d na tu r a l , nada h a b í a n dicho. Se le p r e g u n t ó l a causa 
de este silencio , y con tes tó : « En nuestro convento de d o m i ^ 
nicos en donde v i v í a m o s entregados á Dios y ocupados en 
nuestra sa lvac ión , h a b í a m o s esperado firmemente salvarnos; 
pero nombrado obispo y cardenal , empezamos á temer , y 
hoy que nos han elegido papa, desesperamos de nuestra s a l 
v a c i ó n . » 

En 17 de enero, d ía en que c u m p l í a 62 años , se p roced ió á 
las ceremonias de costumbre: en la fiesta de l a coronac ión no 
p e r m i t i ó que se echase dinero a l pueblo , porque se babian 
deplorado algunas desgracias en t iempo de P ío I V y h a b í a n 
sido aplastados varios n i ñ o s y mujeres ; pero m a n d ó que el 
dinero fuese d i s t r ibu ido á domic i l io á los pobres de las parro
quias , h a b i é n d o l o percibido de este modo mas de una persona 
noble conocida como ind igen te . 

Habiendo sabido P ió Y que los romanos m o s t r á b a n s e poco 
contentos de su elección , porque t e m í a n que fuese demasiado 
severo, exc l am ó : «Conf iamos en Dios, y esperamos que nues
t r o pontificado se rá t a l , que los pueblos s e n t i r á n , á nuestra 
m u e r t e , mayor d e s a z ó n que la que han tenido á nuestro a d 
venimiento . » 

E l d í a 21 de enero fué en l i t e ra á tomar poses ión de San Juan 
de L e t r a n , y a l pasar por delante de la ig les ia de Jesús,, como 
viera á san Francisco deBorja, general de la c o m p a ñ í a , que con 
sus religiosos le aguardaba á la puerta de la iglesia para reci
b i r la bend i c ión , m a n d ó detener l a cavalgada, l l a m ó á Borja y 
c o n v e r s ó con él durante mas de u n cuarto de ho ra , d i r i g i é n d o 
le para su ó r d e n las mas lisonjeras felici taciones, y elogiando 
a l mismo general que h a b í a abandonado las mundanas g r a n 
dezas para abrazar una v ida de sacrificios, de dolor: una v ida 
que las mas de las veces solo c o n d u c í a a l m a r t i r i o . 

A estas primeras pruebas de piedad, a ñ a d i ó el Pon t í f i ce ac

tos de m a g n i f i c e n c i a ^ los romanos empezaron á esperar 

que el pontificado seria glorioso. 
Ochenta m i l escudos fueron repart idos á t r e i n t a cardena

les pobres , doscientos á cada audi tor de l a B o t a , cincuenta 
m i l a l duque de Al temps para el dote de su esposa, hermana 
de san Carlos Borromeo, y que P i ó I V , antes de su muer te , 
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h a b í a prometido. Este ú l t i m o hecho de generosidad lo refiere 
Gabuzzi en la Vida de Pió V. 

Para manifestar su g r a t i t u d á su bienhechor Paulo I V , 
P ió V le m a n d ó levantar un sepulcro en la iglesia de la M i 
nerva ; luego r e s t i t u y ó á los p r í n c i p e s de la fami l i a Carafa, 
d e s p u é s de oír a l sacro colegio , los bienes y honores de que 
h a b í a n sido privados en t iempo de Pío I V ; finalmente, conce
dió la p ú r p u r a á Anton io Carafa, h i jo de Reinaldo Carafa, que 
h a b í a sido comprendido en la desgracia de la fami l ia . 

E l d í a 6 de j u n i o de 1566, el Papa escr ib ió una carta de p u 
ñ o propio á la reina de Escocia, M a r í a S t u a r t , conso l ándo la 
de las tr ibulaciones que p a d e c í a por parte de la reina I sabe l ; 
y al mismo t iempo mandaba entregar á l a augusta caut iva 
una suma de veinte m i l escudos de o ro , con promesa de ofre
cerle mas, s i se presentaba ocas ión favorable. Existe u n l i b r o 
notable, publicado en 1625 en Londres : es una nomenclatura, 
en dos v o l ú m e n e s , de todos los autores que han escrito sobre 
las desgracias de M a r í a S tuar t . Este l i b ro fué compuesto por 
Samuel Jebb. 

Atormentado el pueblo romano, en el mes de agosto , por 
los r igores de u n contagio que hacia muchas v í c t i m a s , el Pa
pa en persona fué á v is i tar á les enfermos, dióles medicinas 
y r e p a r t i ó socorros en dinero. 

P r e s e n t ó s e una circunstancia en que P ío quiso manifestar 
su horror al nepotismo. Preso por unos corsarios turcos Pablo 
G h i s l i e r i , su t í o , el papa le r e s c a t ó , le hizo entrar en Roma 
con su traje de esclavo, y le dió u n empleo de cien escudos de 
renta y u n caballo para que se fuese á su patr ia . Pablo l l e v a 
ba encargo de decir á sus d e m á s parientes que el Papa no les 
dar ia los bienes de la Iglesia . Sin embargo . P í o , mas tarde, 
vuel to á otras opiniones, modif icó su p r imer pensamiento. 
L l a m ó á Pablo á Roma, y le di jo : « Como sois persona d igna 
de aprecio y la Santa Sede puede emplearos, os nombramos 
gobernador de Borgo y c a p i t á n de nuestra g u a r d i a . » Por 
desgracia Pablo G h i s l i e r i , en este impor tan te des t ino, l l e v a 
do por el ardor de los a ñ o s , come t ió una falta y t r a t ó de h a 
cerse absolver por medio de una ment i ra . Entonces el Papa le 
r e t i r ó su empleo, y l l a m á n d o l e á sus aposentos donde h a b í a n 
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encendido u n c i ñ o , le dijo : « Sa ld ré i s de Roma y del Estado 
pont i f ic io antes que esta luz se haya e x t i n g u i d o . » 

S in embargo , Pablo dejaba en l a miseria á cinco hijos de 
corta edad; el Papa r emed ió sus necesidades y p e r m i t i ó t á c i 
tamente que^Bonelli de Bosco, que se habia casado con una 
hermana del cardenal Ale jandr ino , recibiese de u n p r í n c i p e 
extranjero beneficios que le elevaron á una pos ic ión m u y dis
t i n g u i d a . En una pa labra , P ió amaba á sus parientes , q u e 
r í a hacerles felices, pero q u e r í a t a m b i é n que fuesen vir tuosos, 
delicados, s in fausto, y que no obtuviesen generalmente mas 
que los favores de que p o d í a n ser dignos, H é a q u í el ú n i c o ne
potismo permi t ido . 

P ío Y trabajaba t a m b i é n en l a p u b l i c a c i ó n de sáb ios r e -
glamenlos sobre la d i s c i p l i n a , y para conseguir mas f á c i l 
mente su objeto, e x h o r t ó á los obispos de toda la c r i s t i andad 
á que o b s e r v á r a n los decretos del santo concil io de Trente , y á 
que reformaran sus ig les ias , de lo cual d ió el p r imer e j e m 
plo reformando su corte. P r o v e y ó los t r ibunales de jueces 
conocidos por su p rob idad , declarando publicamente que 
solo se c o n c e d e r í a n los cargos al m é r i t o y á l a v i r t u d , y 
no al favor ~ y á la i n t r i g a . Los obispos que p o s e í a n benefi
cios con cura de almas , d e b í a n obedecer las leyes de l a r e s i 
dencia , s e g ú n las del conc i l io ; los prelados d e b í a n p a r t i r 
dentro de u n mes , ó renunciar á sus beneficios. A l g u n o s 
obispos perdieron los que gozaban por no haber obedecid o á 
lo mandado. 

Para conformarse con los decretos del concil io de Trente, 
P ió m a n d ó demoler las tumbas levantadas en va r i a s iglesias, 
mandando que los cadáve re s fuesen puestos debajo de t i e r ra ó 
enterrados en los cementerios. Y a los ant iguos romanos , para 
que el ma l olor no corrompiese el a i r e , prohibiere n , por la 
l e y de las doce Tablas, que los cadáve res fuesen enterrados en 
las ciudades , menos los de los personajes que h a b í a n t r i u n f a 
do . Esta ley , que c a y ó en desuso, fué renovada por Teodorico, 
r ey de I t a l i a , y mas tarde anulada por el emperador Leen, 
l lamado el Filósofo, 

Los alemanes , autorizados por P ío I Y , comulgaban bajo 
las dos especies; pero P ío Y revocó la a u t o r i z a c i ó n en la que 
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los protestantes h a b í a n c re ído ver una diferencia para las no
vedades que t ra taban de establecer. 

Bonifacio Y I I I , por uoa c o n s t i t u c i ó n que el concilio de 
Trente acababa de confirmar en su sesión d é c i m a qu in ta , ca
p í t u l o V , babia mandado la clausura para las relig-iosas c o n 
sagradas , con la solemne profes ión de los tres votos ; pero es
ta clausura en t iempo de Pió V no se observaba r igurosamente 
bajo diversos pretestos. El.Papa m a n d ó , so pena de e x c o m u 
n i ó n mayor , que no se permitiese salir del claustro á las r e 
ligiosas , escepto en casos de incendio , de lepra y de peste ; 
pero al cesar estas causas , era preciso que las religiosas v o l 
viesen a l monasterio. L a bu l a Regularium personarum p r o h i b i ó 
t a m b i é n que bajo pretexto a lguno entrase una rel igiosa en 
u n convento de frailes , y que estos entrasen en u n convento 
de religiosas. Unicamente los obispos p o d í a n , s e g ú n l a cos
t umbre , dar permiso para ello. 

Se h a b í a concedido algunas veces á los sacerdotes la t inos 
la facultad de celebrar los divinos oficios s e g ú n el r i t o g r i e 
g o , y á los gr iegos la facultad de celebrarlos en l a t í n : P ío V 
revocó estas concesiones. 

Los holandeses se h a b í a n rebelado contra la Ig les ia y F e 
l ipe I I , su l e g í t i m o monarca ; el Santo Padre , á fin de pro
mover en los flamencos el sentimiento de fidelidad á la Iglesia 
y a l soberano, f u é , dice Oldoín , el p r imer pont í f ice que i n t r o 
dujo el uso de medallas benditas y conced ió indulgencias á 
los que las llevasen. A l mismo t iempo, el Papa a n i m ó al duque 
de A l b a , que h a b í a ganado algunas victorias á los pordioseros, 
nombre que s e g ú n de Thou h a b í a n tomado los calvinistas en 
Flandes , y le e n v i ó en clase de regalo lo stocco ( l a espada) y 
e l berettone (especie de sombrero ancho cubierto de adornos) 
que h a b í a n sido bendecidos, con v a r í a s ceremonias durante 
la noche de Navidad. 

JSfo se sabe exactamente cual es el o r igen del e n v í o de esta 
espada y de este sombrero , que mas tarde fueron dados f r e 
cuentemente , s e g ú n dice Novaos , á los generales que h a b í a n 
merecido bien de la Santa Sede. Algunos autores piensan que 
es uno de los usos mas ant igaos de la I g l e s i a ; otros p r e t en 
den que es moderno. E l padre Teófilo E e y n a u d , de la compa-
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fiía de J e s ú s , hace m é r i t o de otras opiniones en su Tractaius 
de Pí leo , coelerisque capiiis tegminibus, íam sacris quam profanis. 
« Tratado del Píleo y otros sombreros , asi sagrados como profanos.» 

Los monte-píos habian sido ins t i tu idos por B e r n a b é de T e r -
n i , hermano m i n i m o , con objeto de dest rui r l a usura de los 
judies y sustraer á las clases pobres de las exacciones de estos. 
E l p r imer m o n t e - p í o deb ió su o r i gen á Paulo I I I , y en 1559 
( v é a s e la bu l a Inter multíplices ) , P ió V c o m p l e t ó sus medidas 
de p r e c a u c i ó n contra el j u d a i s m o , concediendo u n s e ñ a l a d o 
favor al desenvolvimiento de estas funciones car i ta t ivas . 

Considerando t a m b i é n que en muchas clases, entre los pue
blos cristianos , l a fa l ta de i n s t r u c c i ó n era el o r igen p r i n c i p a l 
de los d e s ó r d e n e s que a f i i g i an á la Igles ia , i n s t i t u y ó la cofra
d í a de la Doctrina cristiana, cuyos miembros o b l i g á b a n s e á ex
pl icar el catecismo á los n i ñ o s todos los domingos y dias fes
t ivos en ciertas y determinadas iglesias. Viendo luego el g r a n 
f ru to que de estas instrucciones reportaba el pueblo, c o n c e d i ó 
indulgencias á los que iban á ins t ru i r se y á los que e j e r c í a n 
esta caridad. Una bu la , la ciento t r e in t a y siete, e x h o r t ó por 
ú l t i m o á todos los patriarcas, arzobispos, obispos y prelados á 
establecer la misma cofradía de la Doctrina cristiana en todas las 
iglesias de sus d ióces is ó dependencias (Véase á M. de Fa l loux) , 

L a isla de Mal ta y a c í a en la mas deplorable miser ia desde 
el s i t io mandado por S o l i m á n . Habiendo sabido los caballeros 
que el emperador hacia nuevos aprestos , pensaban en a b a n 
donar la isla, ú n i c o baluarte de I t a l i a contra los i n ñ e l e s , y re
fugiarse en Sic i l ia . Para que desistiera de esta idea , el Papa 
m a n d ó al g r a n maestre tres m i l soldados, mantenidos ¿ e x p e n 
sas suyas : u n nunc io debia l levar le al mismo t iempo quince 
m i l escudos de oro, y prometer t r e in ta y cinco m i l , que serian 
pagados antes de siete meses. E l Papa e x p i d i ó t a m b i é n , en 22 
de marzo de 1566, u n breve en el que aseguraba que n i de su 
propia sangre a n d a r í a avaro para honra de Dios y s a l v a c i ó n 
de los habitantes de Mal ta . P i d i ó al propio t iempo socorros á 
F r a n c i a ; m a n d ó perseguir en Eoma á los agentes i n ñ e l e s que 
defraudaron sumas pertenecientes al Estado , y con estos so
corros se pudo empezar á cons t ru i r la nueva ciudad , que fué 
l lamada cité la Vallette, del nombre del g r a n maestre, cindadela 
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que ha l legado á ser una de las fortalezas mas formidables del 
mundo. 

A l mostrarse t an sol íc i to por la isla que de nuevo d e b í a re
chazar á les turcos, no olvidaba Pió V los peligros que c o r r í a n 
los Estados ec les iás t icos , y para evi tar los , c r e y ó de su deber 
trasladarse personalmente á Ancoua. P o d í a n los ínfleles atacar 
por el mar A d r i á t i c o como por el M e d i t e r r á n e o , por lo tan to 
era preciso prever las varias probabilidades en una guerra 
t a n impor tan te . E l duque de Bracciano fué nombrado general 
de los e jé rc i tos del Estado pont i f ic io , y rec ib ió el estandarte de 
la santa Iglesia . 

M u y pronto r e g r e s ó á Roma el Papa : no t a r d ó en conocer 
parte de los proyectos de So l imán . Este emperador se h a b í a 
apoderado de repente por t r a i c i ón de la isla de Scio, mientras 
celebraban l a fiesta del d í a de Pascua los cristianos, todos los 
cuales fueron degollados. P ío V c o n g r e g ó u n consistorio para 
no t ic ia r este desastre á los cardenales, y su a locuc ión fué i n 
t e r r u m p i d a por sollozos. Cartas par t ieron para todas las co r 
tes fieles de la cr is t iandad , e n v i á r o n s e sumas para rescatar á 
los h i jos de l a cé l eb re fami l ia Jus t in ian i . Carlos I X , que tenia 
u n embajador en Constantinopla , l e y ó con emoción las cartas 
del Papa, y los j ó v e n e s J u s t i n i a n i , libertados á p e t i c i ó n de 
Carlos , fueron á Roma para rogar al Pont í f ice que diera g ra 
cias al r ey . 

E l g r a n mov imien to de los negocios v á á ser trasladado 
ahora á A l e m a n i a . A l l legar á este pun to de su noble tarea, 
M . de Fa l loux explica elocuentemente el estado de cosas de 
este p a í s . Reconócese en ese cuadro el sentimiento que nos 
a n i m ó á nosotros a l tener que hablar de los estragos de la doc
t r i n a de Lu te ro . P e r m í t a s e m e c i ta r a q u í el p r inc ip io del c a 
p í t u l o V I I I de la obra del mentado escritor: 

«En tanto que la Iglesia luchaba con la barbar ie , marcha
ba á la v a n g u a r d i a de la cr is t iandad , ¿ q u é socorro le ofrecía 
en esta lucha el imper io g e r m á n i c o ? 

«Se hace indispensable sondear la l l aga que destrozaba el 
seno de l a Alemania . 

« L u t e r o , sobrecogiendo al mundo con el r u i d o de sus cla
mores ó con lo e x t r a ñ o de su audac ia , infamando al que t r a -
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.taba de cont radec i r le , comenzó por atraerse todas las m i r a 
das y por asaltar los e s p í r i t u s mas fáciles de ser so rp rend i 
dos. Juan Hus, su predecesor en r e b e l i ó n , babia muer to en l a 
l i o g u e r a , bacia mas de u n s ig lo . L u t e r o , no dejó de aproye-
cbar esta lecc ión . No asoció , como el tenaz bobemio , su c a u 
sa á la de los op r imidos , y no se propuso combat i r l a a v a r i 
cia ó l a t i r a n í a de los grandes; al c o n t r a r i o , toda l a v i o l e n 
cia que desplegaba contra el Papa y los papistas, v o l v í a s e en 
adulaciones no menos groseras á los p r í n c i p e s y barones , y 
cuando se ve í a reducido á buscar u n refugio , las m u r a l l a s de 
W a r t b u r g o le p a r e c í a n preferibles á la c a b a ñ a del pobre que 
bubiese acogido á los após to l e s . 

« A r m a d o de la rodela t e m p o r a l , e n t r ó valerosamente en 
su v í a def in i t iva . A n u n c i ó que el ú n i c o medio de poner t é r 
m i n o á los d e s ó r d e n e s del claustro y á las debilidades del sa
cerdocio , era abolir el sacerdocio y el claustro ; y para que se 
apreciaran mejor estas m á x i m a s , d ió a l p r ime r ocupante los 
despojos de los monasterios , el oro ó el cobre de los t a b e r n á 
culos. Autor izando, en seguida, coa su ejemplo el doble sa
cr i leg io en el m a t r i m o n i o , l ib ró de todo freno las pasiones 
agenas, sancionando l a b igamia del langrave de Hesse. 

« . . . .Al m o r i r L u t e r o , su funesta bereocia fué á v i d a m e n t e 
d iv id ida entre sus lugar - ten ientes , armados invar iablemente 
unos contra otros (1), y de dia en dia fué a l t e r á n d o s e mas y 
mas la fe en los corazones entregados á todos los t u m u l t o s de 
l a j a n a r q u í a . 

«Los bombres de temperamento menos inquie to que el de 
Lu te ro , Me lancb tbon , Teodoro de Beze , p rocura ron u n a es
pecie de m e d i a c i ó n ; pero estas veleidades conciliadoras, b u n -
didas m u y pronto en el fondo de sus pecbos, no se exbalaron 
mas que en gemidos : «Veo á los nuestros, e sc r ib ía Teodoro de 
Beze á u n amigo , errar á merced de cualquiera viento de doc-

(1) Mr. de Falloux define muy bien estas variaciones que acabaron 
por darnos la vicloria. Los sacramentarlos nacieron de los luteranos, Los 
anabaptistas de los sacramentarlos, y los siniestros recuerdos de Muns-
ter torturaron la inquieta agonía del reformador. Nosotros permanecimos 
católicos, católicos son los que nos han sucedido, y no son nuestras filas 
las que hoy dejan de engrosarse. 
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t r i n a , y d e s p u é s de haberse levantado, caer y a de u n lado y a 
de otro. Lo que piensan hoy de la r e l i g i ó n , puedes t u saberlo; 
mas no puedes decirme lo que p e n s a r á n m a ñ a n a (1).» 

M . deFa l loux t e rmioa este pasaje con esta frase corta, 
expresiva y que l leva u n dulce consuelo al corazón : 

«La vida de u n hombre habia visto la au ro ra , el m e d i o d í a 
y el ocaso de estos soberbios orgullos.)) 

M . de Fa l loux t ra ta de ofrecer u n estado sumar io de l a 
Alemania en 1566. Craza fases , épocas , y corno no ha sido 
sino soberanamente j u s t o , y ha dejado generosamente en 
paz á los pont íf ices , no renuevo la querella que nos d iv id ió á 
p r o p ó s i t o de Ju l io I I y León X , y dejo a l valeroso cr is t iano, a l 
r á p i d o d i a l éc t i co , al p in to r ardiente y a l observador profundo, 
trazar este estado de la Alemania , del cual reportaremos p r o 
vecho el lector y yo . E l lector no ha de pedirme cuenta de lo 
que he omit ido , pues y a sabia y o que , firme c a m p e ó n , a c u 
d i r í a á t iempo para supl i r lo que falta en m i l i b r o . 

H é a q u í este cuadro de l a Alemania . A veces t r e in t a l í n e a s , 
d iez , cuatro , una , b a s t a r á n para explicar l a s i t u a c i ó n r e l i 
giosa de una comarca. M . de Fa l loux empieza por establecer 
lo que exis te , luego entra en los detalles que expl ican por 
q u é r a z ó n han sucedido las cosas. L a sobriedad del autor s e r á 
t a l , que d e s p u é s de haber empleado sus colores , le q u e d a r á n , 
t o d a v í a para p in ta r t a m b i é n el estado de los pa í s e s del Norte 
que gozan cada dia del b r i l l o m u l t í p l i c e de la estrella polar . 

« La confusión en las ideas, en las costumbres, en las t e n 
dencias, en las inst i tuciones, reinaba de u n extremo á otro de 
A l e m a n i a . » 

« En Suiza el e s p í r i t u de revuelta cambiaba de nombre s in 
poder cambiar de c a r á c t e r •, Zwing le y Calvino se d i v i d í a n los 
á n i m o s . 

« Pronto nos veremos obligados á detenernos ante el c a l 
v i n i s m o en Francia . 

« E n cuanto Z w i n g l e , soldado a l p r inc ip io , luego p r e s b í -

(I) Epist. ad Andream Dudüh. Tenemos de üudith traducciones de 
Longíno, de Dionisio de Halicarnaso, de la Fida del cardenal Pohis, 
por Beccatelli. 
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t e r o , d e s p u é s c a n ó n i g o de Constanza, v e n d i ó su 'beneficio 
para casarse , y mas tarde volv ió á su patr ia para fundar u n 
nuevo c isma. Z u r i c h , Berna , Basilea y Scbaffouse le s i gu i e 
r o n : los cantones se d iv id ie ron y corr ieron á las armas. 
« E s preciso apagar el fuego por medio de s a n g r e » ex
c l a m ó Z w i n g l e recobrando su an t iguo oficio , y m u r i ó en 
u n combate. Su doctr ina babia tenido t iempo de enjendrar 
f a n á t i c o s . Las ej ecuciones j u r í d i c a s sucedieron á las asonadas 
populares. Habiendo tratado Gent i l is de dogmatizar á su vez 
el ba i l io reformado de Berna m a n d ó prenderle y le bizo co r 
t a r l a cabeza en la plaza p ú b l i c a . 

« En Ginebra Calvino as i s t í a personalmente a l suplicio de 
M i g u e l Servet. 

«Feder ico I I I . conde pala t ino dé l E i n , abraza el calvinismo 

y lo sostiene con ardor. 
« G u i l l e r m o , duque de B r u n s w i c k , h i jo del duque Ernesto, 

babia entrado en l a l i g a de Smalkalde, y m a n t e n í a todos sus 
errores. 

« C a r l o s t a d t ( amigo de Lu te ro ) e n c e n d i ó l a guer ra en Sa

jorna . 
«La Prusia d i v i d í a s e entre el margrave J o a q u í n de B r a n -

deburgo y el duque Alber to , ambos de la misma casa, y am
bos protestantes. La Prusia babia permanecido mucbo mas 
t iempo que las otras comarcas alemanas en el estado b á r b a r o , 
y era deudora á l a Sania Sede de las luces de la c iv i l i zac ión . 
Los caballeros t e u t ó n i c o s , cebados de Sir ia por los sarracenos 
h a b í a n pedido á los soberanos pont í f ices u n asilo que estos les 
s e ñ a l a r o n en Cu lm y en K o e ü i g s b e r g . 

« E s t a m i l i c i a c r i s t iana , echada expresamente en medio de 
poblaciones salvajes, no t a r d ó en subyugar las por la superio
r idad de costumbres , a l mismo t iempo que por la de las ar
mas. Los caballeros dominaron m u y pronto como monarcas en 
casi toda la Prusia . E l t í t u l o de g ran maestre era tenido en 
honra entre las famil ias mas i lustres de Alemania y los p r i n 
cipes de sangre real . 

« M i e n t r a s que la orden t e u t ó n i c a h a l l ó b á r b a r o s que c o m 
b a t i r , provincias que someter, no se m o s t r ó menos noble que 
BU m i s i ó n ; mas cuando los caballeros gozaron solo de unpoder 
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secundario y de inmensas riquezas, todos los desó rdenes de l a 
mol ic ie v in ie ron á asaltar sus corazones y á e m p a ñ a r su fé. E l 
levantamiento luterano presentaba ocas ión de sacudir el y u g o , 
b ien que dudoso y lejano5de los soberanos pon t í f i ces , y aprove
charon esta ocasión. Alber to de Brandeburgo , á la sazón g r a n 
maestre, estipulando, á expensas de la ó r d e n , el salario cj.e su 
f e l o n í a , firmó en 8 de a b r i l de 1526, con su t i o , el r ey de Polo
n ia , u n tratado por el cual se hacia reconocer duque hered i ta 
r io de todos los domiaios de la ó rden t e u t ó n i c a ] menos de las 
ciudades abandonadas á la codicia de los polacos, á quienes 
prestaron socorro para la e jecuc ión de sus c l á u s u l a s . Dejó e l 
h á b i t o de la ó r d e n , despojó de sus p r iv i l eg ios á los caballeros 
que le hablan elevado al mando supremo, y echó á los ca tó l i 
cos de sus nuevos Estados. M u r i ó Alber to m u y entrado en 
a ñ o s , y le suced ió su h i jo Alber to Federico, La ó r d e n se habia 
refugiado en F rancon ia , y Jorge H u n d de W e n c k e i m , g r a n 
maestre al advenimiento de Pío V , hacia resonar vanamente 
las dietas g e r m á n i c a s con incesantes protestas. 

« E n el no r t e , Suecia y Dinamarca hablan v i s t o perecer l a 
Igles ia ca tó l i ca bajo atroces persecuciones. Gustavo Wasa, 
d e s p u é s de haber l ibrado á su p a í s de la t i r a n í a de C r i s 
t i a n I I , c o n g r e g ó en Orebro, en 1529, u n concil io nacional en 
el que hizo abol ir el catolicismo y adoptar la confes ión de 
Augsburgo . Juan I I I , su h i jo y sucesor, ca só con una h i j a de 
Segismundo , r ey de Polonia, y t o m ó por m i n i s t r o favori to á 
u n francés l lamado La Gardie. Estas dos inf luencias le acer
caron al a t iguo c u l t o , y dejó entrever intenciones favorables 
á su restablecimiento; pero la muerte de la reina y el naufragio 
de La Gardie , al volver de u n viaje á Roma , h i c i e r o n i n f r u c 
tuosos estos primeros esfuerzos , y arrebataron á los ca tó l icos 
su ú l t i m o apoyo en el reino. 

« F e d e r i c o I I , r ey de Dinamarca, duque de H o l s t e i n , nieto 
del feroz Cris t ian , habia encontrado el lu te ran ismo estable
cido en sus Estados, y lo man tuvo en ellos. 

« I v a n I V reinaba en Rusia desde el a ñ o 1534:. F u é el p r i 
mer soberano de aquel vasto imperio que camb ió el nombre 
de d u q u e , p r í n c i p e ó g ran duque de Moscovia por el t í t u l o de 
tzar <5 czar (palabra derivada de C é s a r ) : habia sometido el r e í -
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no de A s t r a c á n , dominado á l o s t á r t a r o s del Kasan , y l l e g a 
do á las fronteras de los polacos. Dejando entrever algunos 
deseos de reunirse á la Santa Sede, habia atraido y recibido 
en Moscou a l cé lebre padre Possevin; pero su in s t in to de d é s 
pota no pudo someterse á l a s leyes de la Ig l e s i a , y m u r i ó sin 

i realizar n i n g u n a de las esperanzas que babia becbo concebir. 
Se casó siete veces , y puede juzgarse por u n solo rasgo del 
estado de aquel p a í s , s u s t r a í d o á la autor idad del soberano 
Pon t í f i ce . 

« T a l era el cuadro del norte de FAiropa en 1566.» 
Los nuncios de P ió V d á b a n l e cuenta de sus observaciones, 

y YÍÓ que debia dar cuanto antes socorros al emperador, r o 
deado de tantos pe l igros^ y a de parte de los turcos , y a de 
parte de los lu teranos . En consecuencia, el sol íc i to Pont í f ice 
p u b l i c ó u n j u b i l e o , i n s t i t u y ó l a o rac ión de las cuarenta boras, 
e s t i m u l ó á los fieles a l cumpl imien to de sus deberes, y con
ced ió i n d u l g e n c i a plenaria á cuantos, d e s p u é s de baber confe
sado y comulgado, d i r ig iesen á Dios fervientes s ú p l i c a s en fa
vor del emperador. 

En medio de los calores mas grandes de la e s t ac ión , el Papa 
ce lebró misa en San Marcos el dia de la i n a u g u r a c i ó n de las 
cuarenta horas, y dio p ú b l i c a s seña les de una devoc ión que no 
se babia visto desde hacia trescientos a ñ o s , empezando por i r 
á p i é á San Juan de L e t r a n , el d ia s iguiente á Santa M a r í a l a 
Mayor , y el tercero á la iglesia de Arace l i , l a p r inc ipa l de los 
hermanos m í n i m o s observantes. Súpose a l g ú n t iempo d e s p u é s 
que h a l l á n d o s e S o l i m á n en el s i t io de S i g h e t , plaza de los 
confines de la Croacia y de la H u n g r í a , babia dado una batal la 
en l a que perdiera t r e in ta m i l hombres, mur iendo d e s p u é s de 
repente, ante^ que la plaza hubiese sido tomada. 

L a Franc ia estaba agi tada por las h e r e j í a s de los h u g o n o -
( tes (1), y Pío V s e n t í a por ello u n v i v o dolor. Reso lv ió e n t o n -

ees el Papa enviar á P a r í s , como nunc io apos tó l i co , á M i g u e l 

(1) Traslado aquí una nota de Novaes ( Y I I , 205): « Llamábanse 
^sí en Francia los herejes calvinistas; no se sabe precisamente el origen 
óe este nombre. Creen algunos que. se deriva del de una de las puertas 
de la ciudad de Tours, llamada puerta del rey Ugon, en cuyo punto ce
lebraban sus asambleas los calvinistas. Otros autores dicen que cada 



SOBERANOS PONTÍFICES. 287 
T u v r i a n i , obispo de Ceneda , mas tarde cardenal, con encargo 
de exhortar a l soberano y á l a reina Catalina á que se mostra
sen constantes en la r e l i g i ó n ca tó l i ca , quehabia visto d e b i l i 
tarse su au to r idad en muchos paises, y á que contuvieran en 
el deber a l cardenal Odet de C h a t i l l o n , excomulgado por 
Pío I V en pleno consistorio. 

Para asegurar á A v i ñ o n y al Estado venesino contra las 
pretensiones de los herejes, env ió socorros, dinero y m u n i 
ciones. E l cardenal de A r m a g n a c , gobernador del Condado, 
rec ib ió ó r d e n de redoblar la v i g i l a n c i a y de no perdonar m e 
dio de ponerse en defensa contra toda clase de enemigos. A I 
mismo t iempo el conde de Santa Fiora p a r t i ó con tropas para 
mantener en todos aquellos pa í s e s la autor idad de la Santa 
Sede. 

Ya el tesoro pont i f ic io h a b í a socorrido á M a l t a , al e m 
perador , á l a misma F r a n c i a , al condado de A v i ñ o n y á l a 
H u n g r í a : el Papa no t a r d ó en r eun i r nuevas sumas para d i r i 
g i r l as en porciones convenientes á cada uno de aquellos pa í ses . 
D e s p u é s , habiendo vencido el rey de Francia á sus enemigos 
en Jarnac y en Moncontour , env ió al Papa doce estandartes 
tomados a l enemigo. V é a s e á Maffei , Gabuzzi y de Sponde. 

P ío V aprovechaba todas las ocasiones de sostener la d i g 
n idad del poder romano ; por este mot ivo p u b l i c ó su cons t i 
t u c i ó n t r e in t a y cinco, Mmonet nos, que fué firmada por t r e i n 
ta y nueve cardenales reunidos en consistorio , y confirmada 
d e s p u é s por Gregorio X I I I , Sixto V , Gregorio X I V , Clemen
te V I I I y Paulo V . En esta bula e s t á prohibido dar en feudo 
c iudad a lguna en el Estado ec les iás t i co , ó en v i t a l i c io , ó hasta 
la tercera g e n e r a c i ó n , y consentir c l á u s u l a s que l leven c o n 
sigo e n a j e n a c i ó n . Se m a n d ó que cada cardenal , al recibi r el 
capelo, ó antes de entrar en el cónc lave para elegir el p o n t í -

ciudad de Francia, (se podría decir cada ciudad de cualquier país, sin 
especificar la Francia) tiene un nombre particular de fantasma (di fan
tasma) por el cual se hacia miedo á los niños y á las mujeres, á quie
nes se decía que el rey Ugoa cabalgaba durante la noche al rededor de 
las murallas y se llevaba á los que encontraba. De aquí nacerla el nom
bre de hugonotes, porque los calvinistas recorriau las cercanías de las 
murallas.» 
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fice, j u r a r í a no admi t i r j a m á s l a d e r o g a c i ó n de esta b u l a , y 
n e g a r í a su consentimiento á l a dispensa otorgada acerca de 
este pun to . 

E l Papa a t r ev ióse á e m p e ñ a r á los pont í f ices futuros á j u r a r 
la conse rvac ión y conf i rmac ión de esta bula, desde el momen
to en que llegasen al pontificado , debiendo declarar que c u i 
d a r í a n de que fuese ejecutada de la manera mas completa. 

Efectivamente , Gregorio X I I I , no solo j u r ó p ú b l i c a m e n t e 
mantener esta bula , sino que quiso ra t i f icar la en 1581; y t a l 
es el poder de una d e t e r m i n a c i ó n j u s t a , eficaz, amiga del or
den y del derecho, y firmada por muchos , que todos los car
denales prestaron s i m u l t á n e a m e n t e el mismo j u r a m e n t o con 
espontaneidad , y d e s p u é s de haber cumpl ido las cere monias 
mas solemnes á este objeto. 

Para establecer en el Estado u n a incontestable homogenei 
dad , P ío conf i rmó todas las constituciones dadas por sus pre
decesores P ío W, Paulo I I , Sixto I V , Ju l io I I , L e ó n X , Clemen
te V I I y P ió I V , relativas á las persecuciones dispuestas c o n 
t r a los asesinos en caminos p ú b l i c o s , y á las reglas de una 
severa po l ic ía . Los cómpl i ces de los sicarios eran t a m b i é n 
entregados á l a a n i m a d v e r s i ó n genera l . 

A l mismo t iempo firmó el Papa tratados de e x t r a d i c i ó n 
con los gobiernos de Ñápe le s y Toscana, para que los b a n d i 
dos que se refugiasen en estos pa í se s fuesen entregados á las 
autoridades pont i f ic ias , prometiendo Roma entregar i g u a l 
mente, s in requis i tor ia a l g u n a , á los que se hubiesen hecho 
culpables de c r í m e n e s en los dos Estados vecinos. 

En Alemania el catolicismo no suf r ía nuevas p é r d i d a s ; l a 
Polonia p e r m a n e c í a fiel; á pesar de la debi l idad del emperador 
M a x i m i l i a n o , las provincias sometidas á la au tor idad del Aus
t r i a , r e c o n o c í a n la voz del Santo Padre; en Baviera , A l b e r t o de 
V i t e l reinaba en paz desde 1558 ; pero el c a r á c t e r de M a x i m i 
l iano , mas indeciso que nunca , inspiraba vivas inquie tudes . 

Su padre Fe rnando , hermano de Carlos V , habia tenido 
violentas diferencias con Paulo I V , y estuvo en poco , si no se 
hubiese temido ofender el c a r á c t e r adicto de los pueblos, que 
la po l í t i ca y el amor de la novedad le l levaran á funestas con 
secuencias. 
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Se h a b í a i n t roduc ido , como hemos dicho mas a r r i b a , u n 

abuso que continuaba turbando el reposo de la ciudad. A l g u 
nos autores á v i d o s v e n d í a n su p l u m a para m a n c i l l a r , por 
medio de pasquines ó avvisi segreti, el honor y buena fama de 
muchas personas p a c í f i c a s , á las que se q u e r í a ob l igar á dar 
dinero para obtener el silencio de la ca lumnia . Hasta e n t o n 
ces los culpables h a b í a n sido castigados l i g e r a m e n t e , y m u 
chas veces solo por el desprecio; pero P ío V t r a t ó de aca
bar con este abuso , si era posible , y p u b l i c ó una bula por la 
cual renovaba las ant iguas leyes c a n ó n i c a s y civi les contra 
los delicuentes en esta materia , mandando perseguir á cua l 
quiera que escribiese ó expendiera libelos infamantes, ó los en
vidra fuera de Roma , t ra tando por este medio de t u r b a r el ór~ 
den p ú b l i c o y el reposo domés t i co de los ciudadanos. 

Era necesario otorgar una p ro tecc ión poderosa á l a a g r i 
c u l t u r a : d i é r o n s e nuevos r eg l amen tos , y las controversias 
d e b í a n ser juzgadas prontamente , por mas que se suscitaran 
entre personajes pr ivi legiados y a p o y á n d o s e en franquicias. 

E l arte de la lana y de l a seda fueron protegidos como en 
F lo renc i a , y los tejidos de esta clase empezaron á ser busca
dos en I t a l i a , ó formaban á lo menos vestidos menos caros 
para el pueblo, por estar l ibres de todo derecho de aduanas. E l 
Santo Padre ap robó las disposiciones llamadas el Estatuto del 
pueblo romano , c ó d i g o redactado por los sáb íos jur i sconsul tos 
A n t o n i o Vel l is y Marco An ton io Borghese, abogados consis
toriales. 

Se h a b í a n asociado estos con otros hombres h á b i l e s , docto
res en derecho, y h a b í a n publicado u n tratado so^e las dotes y 
regalos que d e b í a n hacerse á las desposadas romanas; n i n g u 
na de estas dotes p o d í a pasar de la cantidad de cuatro m i l 
quinientos escudos romanos (unos c íen m i l r ea l e s ) ; d e b í a 
ex is t i r t a m b i é n una especie de tasa para los dones entre es
posos y parientes. Por desgracia, ó mas b ien fe l izmente , esta 
l e y no estuvo en v i g o r mucho t iempo. Se acabó por obtener 
dispensas para mostrarse mas generoso , y los comerciantes 
en a lha jas , en t e las , en a l f o m b r e r í a , á los cuales convenia 
animar , u n i é r o n s e á los s eño re s ricos para que la l e y no p r o 
hibiese los dones considerables. 

TOMO n i . 19 
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De l a bondad de co razón de algunos hombres que se c o m 

p a d e c í a n de los cristianos reducidos á esclavitud y que eran 
rescatados á expensas de aquellos, babia nacido u n abuso que 
no p o d í a preverse : los rescatados p e r m a n e c í a n en las casas 
de aquellos amigos de los pobres, para seguir recibiendo so
corros ; pero esta s i t u a c i ó n se c o n v i r t i ó poco á poco en una 
segunda esclavi tud s y podia decirse algunas veces que el p r i 
mer caut iver io entre los turcos no h a b í a sido tan penoso co 
mo el que era preciso sufr ir enlre los libertadores. Los m a 
yordomos , t i ranos subalternos que se encuentran en todos los 
palacios, h a c í a n aborrecer á los rescatados su nueva c o n d i 
c ión . Una bienhechora c o n s t i t u c i ó n m a n d ó oír las quejas j u s 
tas , y asistir aun á costa del tesoro, á los que, d e s p u é s de h a 
ber sido maltratados por los turcos , no h a b í a n recobrado con 
su l i be r t ad una v ida mas g ra t a y mas crist iana. 

P ío Y fué quien t o m ó nuevas medidas relat ivamente á los 
j u d í o s . los cuales se h a b í a n establecido en varios pueblos del 
Estado ec les iás t ico ; en Homa y en Ancona obtuvieron barrios 
part iculares donde p o d í a n v i v i r . D e s p u é s fué mejorada la suer
te de estos desgraciados ; se pretende que t o d a v í a puede m e 
jorarse mas sin pe l ig ro para nuestra r e l i g i ó n , y hay motivos 
para creer que en nuestros d í a s veremos m u y pronto este nue
vo acto de human idad . 

En 1567 el Papa d e c l a r ó qu in to doctor de la Iglesia l a t i n a 
á Santo Tomas de A q u i n o , que fué asimilado á san Ambros io , 
á san A g u s t í n , á san J e r ó n i m o y á san Gregorio. 

Una de las operaciones mas necesarias y ú t i l e s para los f u 
turos tiempos, y que debemos á san Pío V , es l a c o n d e n a c i ó n 
que hizo de-las proposiciones de M i g u e l B a í u s , ó M i g u e l de 
Bay , famoso doctor de la univers idad de Lovaina . Estas doc
t r inas fueron como las primeras semillas de la z i z a ñ a que en 
el s iglo s iguiente infes tó los campos de l a Ig les ia que h a b í a n 
quedado puros. B a í u s , dice P a l l a v i c i n i , h a b í a esparcido en 
sus escritos sobre el l i b r e a l b e d r í o , las obras humanas y el m é 
r i t o , muchas sentencias que aumentaban el e s c á n d a l o de las 
escuelas y las inquietudes "de l a conciencia. Estos escritos 
h a b í a n sido condenados por la Sorbona en diez y ocho a r t í c u 
los ; los par t idar ios de B a í u s r e s p o n d í a n con una a p o l o g í a l i e -
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na de sarcasmos. Viendo el Santo Padre que la discordia aho
gaba en los disidentes todo sentimiento de obediencia y ame
nazaba á la Iglesia u n incendio que seria funesto, e x a m i n ó 
personalmente esta causa, y por la coBstitucion E x ómnibus 
afflictionibus, s in nombrar á B a í u s p o r u n resto de indu lgenc ia , 
c o n d e n ó setenta y nueve proposiciones de sus obras, pero s in 
especificar la censura que hubiera podido convenir á cada una 
de ellas. E n esto s i g u i ó el Papa el ejemplo del concilio de 
Constanza contra l a he re j í a de W i c l e f , y el del pont í f ice 
León X. contra los ataques de Lute ro . 

Con u n sentimiento l leno de m o d e r a c i ó n y disoavitá, dice 
Novaes, m a n d ó el Papa que la bula fuese comunicada de una 
manera p r ivada por el arzobispo de Malines á l a univers idad 
de Lova ina . Tendremos que hablar mas tarde de esta dolorosa 
c u e s t i ó n . 

Los negocios de Francia atormentaban mas de d ía en dia el 
co razón del Santo Padre. Los calvinistas se h a b í a n armado en 
todas partes. P ío V d i r i g í a cartas á todas las cortes para que 
tomasen en cons ide rac ión el estado afl ict ivo de Francia . Este 
extenso y hermoso p a í s , que cuando todos sus hijos e s t á n de 
acuerdo, no recibe leyes de nad ie , desgarrado por la guerra 
c i v i l , no d e s d e ñ a b a n i n g ú n apoyo. Realistas y rebeldes, t o 
dos solicitaban socorros en hombres y d inero , y no era de los 
ú l t i m o s P ió Y en recomendar l a causa del r ey , que era la de 
l a r e l i g i ó n . 

H é a q u í l a carta que el Papa e sc r ib í a con este mot ivo á Je
r ó n i m o P r i u l i , d u x de Venecia: M . de Fa l loux la ci ta, t o m á n 
dola de Goubau. 

«En cuanto hemos sabido, con el mayor dolor, el pe l igro en 
que se hal la nuestro m u y querido hi jo Carlos I X , r ey de F r a n 
cia , y las guerras que destrozan cruelmente sus estados, h e 
mos resuelto asist ir le con todo nuestro poder y aun mas a l l á 
de nuestras fuerzas, contra sus vasallos culpables de lesa ma
jestad d i v i n a y humana ; y porque la r u i n a de Francia a r 
r a s t r a r í a infal iblemente la de los estados vecinos , siendo i n 
dudable que el fuego a b r a s a r í a i ncon t inen t i toda la I t a l i a , 
hemos c re ído de nuestra ob l igac ión pastoral exhortar á Yues-
t r a Alteza á que ayude a l rey C r i s t i a n í s i m o con todos sus 
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esfuerzos, en este t a n c r í t i co m o m e n t o , para con3*u?ar í á 
tempestad que igualmente os amenaza. No ignoramos , á l a v e n 
d a d , cuan inquie to e s t á Vuestra Alteza por los negocios 
propios (1); pero el pe l ig ro que os s e ñ a l o es t an inminen te , 
que todos los que quieren defender l a r e l i g i ó n ca tó l i ca , y d é -
sean trabajar en la t r a n q u i l i d a d c o m ú n , deben s in re ta rdo 
a lguno oponer comunes esfuerzos á comunes enemigos, SerS 
t a n agradable á Dios como glorioso y noble para esa r e p ú b l i 
ca, que busca siempre la verdadera g lo r i a , baber acudido e n 
circunstancias t an graves oí socorro c7e un rey tan poderoso, j &l 
mismo t iempo al socorro de la religión católica. 

Dado en Roma cerca de San Pedro, el dia 15 de las calendas 
de noviembre (18 de octubre) del a ñ o 1567 , segundo de mues
t r o p o n t i ñ c a d o . 

« P i u s P P . V . » 

M . de Fa l loux examina con ref lex iva y severa a te t tc i to 
las circunstancias en que reinaba P i ó Y , y aquellas á que so 
pudie ron escapar sus sucesores, y bace observaciones p r o t o -
das, nuevas é impregnadas de u n alto ta lento de e s t i l o ; oigí.-
mos le : 

« A s i el siglo X V I , b a y de ello mucba s p ruebas , fué atea-
vesado enteramente por tres p o l í t i c a s m u y d i s t i n t a s ; lai 
protestante, que se ag i t a convuls ivamente en el desórde-a m -
telectual y socia l ; l a r a z ó n de estado de los soberanos cfus 
a r g u m e n t a , combate ó se dob la , s e g ú n l a s c i rcuntancias del 
momento ; la resistencia de la Iglesia que invoca principios eternos % 
divinos, 

« E n Francia estas tres l í n e a s separadas •vinieron á ^ a r a r 
en tres salidas diferentes: los h u g o n o t e s , constantemente 
a n t i p á t i c o s a l resto de la n a c i ó n francesa, tomando su f u é r z a l a 
descontento de los grandes y de las pasiones adheridas á ellos, fueron ¿es-
apareciendo á medida que esos agravios quedaron satisfechos ó t;mcá?as. 
K o l legaron mas que á la consistencia de u n par t ido , r e u m é -
ronse en este terreno estrecho, combatieron con ayuda-desefes 
poderosos y auxi l iares le janos , decl inaron á medida q u e t e 
puertas del reino se cerraron sobre ellos, que sus plazas í u e r -

{]) Fra Paulo debía complicarlos todavía mas tarde-
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i é s s e desmantelaron , y desfallecieron en fin cuando el c a 
n o a de Riche l ieu hubo arrasado los muros de la Eochela , y 
reducido su existencia á merced de u n edicto. E l sistema de 
Catalina, que se habla val ido de la antorcha y del p u ñ a l , p a s ó 
d é l a debi l idad á la violencia , para i r á mor i r de una p u ñ a l a d a 
con el desgraciado Enr ique I I I . 

«La po l í t i ca cr is t iana vence sola tantas vicis i tudes, y t r i u n 
fa el dia en que el p r í n c i p e navarro , que se llamaba entonces 
Enr ique I Y , i m p l ó r a l a santa u n c i ó n bajo las bóvedas de l a 
'catedral de Chartres , y l ibremente convertido, trasforma sus 
amigos rebeldes en subditos fieles». 

Para referir fielmente las acciones de u n papa , es preciso 
pasar r á p i d a m e n t e de una parte á otra de Europa; pero c o n 
viene t a m b i é n volver á las varias fases de la admin i s t r a c ión , 
temporal d é l o s E s t á d o s pontif icios. A l menor ru ido , a l menor 
•desacuerdo, se exhalan gr i tos , se insu l t a á la t ia ra ; se entrega 
demasiado á los intereses temporales de los d e m á s , y descuida 
los de la comarca que gobierna. Nada de esto es aplicable á 

'3&ak fmm eb ota&íai o í í a au QbeBbsa%Qiqmí S ejjyaija Vgf^ 
Disputas , querellas si se qu i e r e , se h a b í a n suscitado en 

varios puntos del Es tado, relativamente á derechos rec lama
dos por las ó r d e n e s mendicantes y que el fisco no q u e r í a reco
nocer. A l g o fal taba á la seguridad, á la t r a n q u i l i d a d , al deco-
r o d é las ó r d e n e s rel igiosas, sobre todo de las mendicantes. Se 
las sujetaba á la gabela, á los alojamientos de g u e r r a ; los sol
dados ma l acó gidos mal t ra taban á los hermanos; estos se que
jaban i n ú t i l m e n t e á los gobernadores m a l prevenidos. P ío V , 
q u e r í a saberlo todo : supo estos insu l tos , estos rencores, estas 
blasfemias ; y aunque necesitaba soldados y h a c í a levas para 
defenderse, t r a t ó de restablecer el ó rden y lo c o n s i g u i ó . L a 

• b u l a Deum aduberes d e c l a r ó las ó rdenes mendicantes l ibres de 
todo derecho de gabe la ; sus conventos no d e b í a n y a dar a l o 
j amien to á los soldados. 

P r e g u n t á b a s e t a m b i é n en aquel t iempo, cuales eran verda
deramente las ó r d e n e s mendicantes , y una bu la del L0 de 

. .octubre de dec la ró que d e b í a n llamarse a s í , como y a a l 
gunos lo h a b í a n deseado antes , los dominicos , franciscanos, 
eremitas de San A g u s t í n , carmelitas y servitas , d servidores 
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de Mar ía , A l mismo t iempo m a n d ó que fuesen reconocidos t a 
les los m í n i m o s de San Francisco de Paula, los jesuatos (pues 
e x i s t í a n t o d a v í a a lgunos , aunque absolutamente aislados) 
y los j e s u í t a s . Los pr iv i leg ios reconocidos por el conci l io de 
Trente quedaron as í aumentados , y se convino finalmente en 
que la orden de Santo Domingo t e n d r í a la preeminencia sobre 
todas las d e m á s ó rdenes mendicantes, t an to en la capi l la pon
t i f ic ia , como en las procesiones y otras ceremonias p ú b l i c a s . 

E l estado de la C ó r c e g a l lamaba desde h a c í a mucho t i e m 
po l a a t e n c i ó n de los papas. 

« L a C ó r c e g a , dice M . de Fa l loux , que á mediados del s i 
g lo x i v h a b í a pasado de ía d o m i n a c i ó n de Pisa á l a de G r é n o -
va j era desgarrada desde el a ñ o 1564 por crueles facciones. L a 
contienda de u n simple p a r t i c u l a r , t r a n s f o r m á b a s e en levan -
tamiento general contra los genoveses ». 

Sampie t r i , corso, que h a b í a derramado su sangre por l a 
F ranc i a , tomaba parte en estas divisiones funestas; persegui
do, desterrado, tuvo que h u i r . Su mujer h a b í a c r e ído poder 
obtener de los genoveses u n acto de c lemencia ; pero i r r i t a d o 
el esposo , no quiso perdonarle lo que él l lamaba u n cr imen, 
y la hizo m o r i r a h o r c á n d o l a con su propia banda. No se ha l ló 
l e y a lguna de la época para castigar este c r i m e n 

Como P ió V no cesaba, en presencia de semejantes h o r r o 
res , de invocar una reconc i l i ac ión gene ra l , l a obtuvo a l fin. 

Fuerza es elogiar las observaciones que M r . de Falloux h a 
ce acerca de este pun to , y t e rmina en su c a p í t u l o X I del to
mo pr imero : 

« L a i n s u r r e c c i ó n corsa, te rminada hacia poco, h a b í a r e 
velado costumbres de una rudeza enteramente salvaje, y l a 
Igles ia que, en la persona del pacificador, h a b í a v is i tado aque
llas m o n t a ñ a s , d e b í a dejar en ellas la hue l l a de sus pasos. L a 
Ig les ia quiso que penetrara en C ó r c e g a l a c iv i l i zac ión c r i s t i a 
na , la i n s t r u c c i ó n que c o r r i j o , i l u m i n a y p u r i f i c a , pues 
nunca se muestra enemiga de la ciencia , cuando é s t a mana, 
s in mezcla de veneno, de sus naturales fuentes. » 

De los cuidados particulares que se t o m ó el Pon t í f i ce , y que 
recordaban indirectamente la medida p o l í t i c a de que hemos 
hablado mas a r r iba , á propós i to del asilo dado á los corsos en 
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tiempo de L e ó n I V , nacieron relaciones de amor , de aprecio, 
entre Roma y la i s l a ; muchos habitantes de este p a í s fueron 
desde entonces á estudiar ju r i sprudenc ia y medicina en Boma. 
Su r e u n i ó n con la Francia se verificó al p r inc ip io de este s ig lo , 
y los prodigios obrados por u n genio nacido en aquella is la , 
han establecido la nueva nacional idad ; pero no por esto se o l 
v ida en la ciudad de Eoma que sus mejores méd icos y sus mas 
sáb ios jur isconsul tos los deb ía á B a s t í a y á A y a c c í o . No habla
mos de la gua rd ia corsa; es verdad que fué tu rbu len ta , que no 
t e m í a insu l ta r á nuestros embajadores; pero el sent imiento 
que la impulsaba á esta falta , que los gobiernos de la época 
h a b r í a n debido i m p e d i r , era u n sent imiento de fidelidad , de 
valor y de a d h e s i ó n á la bandera que h a b í a n ju rado . Boma l i 
cenciaba á los corsos, pero d e s p u é s de haberles concedido pen
siones y restablecido la calma , las ú n i c a s tropas que , con los 
suizos p o d í a n pacificar á B o m a , r e a p a r e c í a n para perseguir á 
los ladrones y bandidos que esta capital sol ía ab r iga r . 

Hemos vis to a l p r inc ip io del reinado de P ío V , que e n v i ó 
socorros y consuelos á la in for tunada M a r í a S tuar t que perte
n e c í a , como juiciosamente observa Mr . de F a l l o u x , á l a gran-
l i g a ca tó l i ca que Pío Y se esforzaba en formar. Isabel, por e l 
c o n t r a r í o , s iguiendo el error de Enr ique V I I I , i n t e r r u m p i d o 
durante algunos años , colocaba su pueblo á la cabeza de la 
Europa protestante. Estos dos reinados fueron, pues, u n l a rgo 
antagonismo , en el cual las ventajas h a b í a n sido repart idas 
de antemano en favor de la h e r e j í a . 

Las desgracias de M a r í a Stuar t han ocupado durante t a n 
to t iempo á l a Santa Sede, que dió muchas, pruebas de s o l i 
c i t u d , de dolor , para m i t i g a r los padecimientos de esta p r i n 
cesa, que es necesario que la demos á conocer t a l como se la co
n o c í a en B o m a , donde se quiso saber d ía por d í a todas las v i 
cisitudes de una v ida de l á g r i m a s , de debilidades s in duda, 
pero t a m b i é n de una v ida cristiana, invencible en la fe, y que 
d e b í a t e rmina r con u n l a rgo m a r t i r i o . 

Nació M a r í a Stuar t el d í a 5 de diciembre de 1542, de Jaco-
bo V , r ey de Escocia, y de Mar í a de Guisa , duquesa v i u d a de 
Longuevi l le . E l d í a 13 de diciembre m u r i ó Jacobo V y le s u 
cedió M a r í a , de edad de ocho d ías no mas , bajo la regencia 
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de Jacobo H a m i l t o n , conde de A r r a n . E l d i a pr imero de Ju l io 
de 1543, el regente firmó u n tratado con Enr ique V I I I , r ey de 
Ing la te r ra , que fué tan funestamente esposo , en v i r t u d del cual 
Mar ía S tuar t debia ser enviada á Ing la te r ra á los 10 a ñ o s , para 
casarse con Eduardo, h i jo de Enr ique . E l dia 16 de diciembre 
de 1543, M a r í a que t o d a v í a estaba en p a ñ a l e s , fué coronada 
reina de Escocia. „r> y & 5 g 0 [ ^ o rgosbtfto IB QU irsefc 

Habiendo roto el par lamento escocés el t ratado que firma
r a n el regente y Enr ique , empezó la guer ra que d u r ó dos 
a ñ o s . 

E n 1548, en el momento en que los ingleses p e d í a n á los es
coceses la mano de esta re ina, de edad de seis a ñ o s , para Eduar
do Y I , sucesor de Enr ique V I I I , los pares escoceses ofrecían á 
M a r í a Stuar t en m a t r i m o n i o a l Delfin de Francia , h i jo de En
r ique I I . A l lado de este rey t e r m i n ó la e d u c a c i ó n de la reina, 
q u e , en 13 de oc tubre , se desposó con el Delfin , en medio de 
fiestas e x p l é n d i d a s . 

Muere Eduardo V I el d ia 6 de j u l i o de 1553, y deja el t rono 
de Ing la te r ra á su hermana Mar í a , que restablece la r e l i g i ó n 
ca tó l i ca . 

E l dia 4 de a b r i l de 1558, Mar í a S tuar t hace d o n a c i ó n a l r e y 
de Francia y á sus sucesores del reino de Escocia. Estos son 
los dos tratados que produjeron disidencias irreconciliables. 
Si nos acordamos de los ingleses en Francia ,.los ingleses po
d r á n figurarse lo que serian los franceses en Escocia , á m e 
nos de cien leguas de Londres. 

Veinte y ocho d í a s d e s p u é s de la d o n a c i ó n , M a r í a casa con 
el Delfin , y le saluda por su propia boca y con las gracias de 
la adolescencia, r ey de Escocia. 

E l mismo a ñ o muere M a r í a , re ina de I n g l a t e r r a , y deja el 
t rono á su hermana I s a b e l , que es coronada con todas las ce
remonias del r i t o ca tó l i co . S u c e d í a esto en el mes de enero 
de 1559, y en marzo el parlamento i n g l é s resucita estatutos 
del reinado an te r io r , y restablece la pretendida r e l i g i ó n r e 
formada. 

E n 10 de j u l i o , cuatro meses d e s p u é s , muere Enr ique I I , y 
el Del f in , r ey de Francia y de Escocia, le sucede con el n o m 
bre de Francisco I I . 
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Pocas p á g i n a s en la h is tor ia ofrecen muertes tan p rec ip i 
tadas de soberanos. E l dia 5 de setiembre de 1560, muere 
Francisco I I ; sucéde l e su hermano Carlos I X , de diez años de 
edad, y gobierna Catalina de Médic is , su madre. 

V i u d a Mar ía S tuar t el mismo dia en que c u m p l í a diez y 
ocho a ñ o s , deja la corte, y pasa el inv ie rno en Eeims, en casa 
de su t ío el cardenal Carlos de Lorena. 

En 1561 pide permiso Mar ía para atravesar l a Ing la te r ra y 
p a s a r á Escocia; Isabel le n iega los pasaportes con mucha 
ac r i t ud . 

E l d ia 15 de agosto, Mar í a parte de Calais y se despide del 
hermoso país de Francia, a c o m p a ñ a d a de tres de sus tios y de 
varios nobles escoceses y franceses, entre los cuales se h a l l a 
ban Brantome y Castelnau de Mauvissiere. Una corresponden
cia epistolar, bastante conveniente en el estado de i r r i t a c i ó n 
de los e s p í r i t u s , se establece entre Isabel y Mar í a . 

En mayo de 1563, se propone una entrevista en Y o r k para 
que las dos reinas se concil len. M a r í a acepta con ardor; pero 
seis semanas antes de la é p o c a fijada, Isabel hace alegar d i f e 
rentes pretextos para no asistir . 

E l dia 14 de a b r i l de 1564, la condesa de Lennos , h i j a de 
Marga r i t a , hermana mayor de Enr ique V I I I , solici ta la mano 
de la reina de Escocia para su hijo l o r d Enr ique Darnley . L a 
Francia, para no agravar la pos ic ión de Mar í a , renunciaba á 
sus derechos sobre la Escocia, perdidos naturalmente por l a 
muer te de Francisco I I . 

E l d ia 18 de ab r i l de 1565 la re ina M a r í a se decide á p r o 
meter su mano á su p r imo Darn ley . 

En el mes de j u n i o , M u r r a y , hermano n a t u r a l de Mar í a , 
conspira contra su hermana y quiere hacerla deponer. 

En 29 de j u l i o de 1565, habiendo recibido Mar í a S tuar t el 
consentimiento del rey de Francia , su c u ñ a d o , y de la re ina 
regente , su suegra , se enlaza con D a r n l e y , y manda que se 
le dé el t í t u l o de rey durante su mat r imonio . 

E l dia 7 de enero de 1566, el papa Pió V , como y a hemos 
vis to , sub ió al t rono de San Pedro, y desde el p r imer m o m e n 
to conoc ió cual era la pup i l a augusta que Dios le habia dado. 
Con i n q u i e t u d observaba el estado de Escocia, y fundaba en 
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aquella re ina de veinte y cuatro a ñ o s las esperanzas de l a fe 
c a t ó l i c a , que no hablan renacido en I n g l a t e r r a durante a l 
gunos dias, sino para caer de nuevo con mas e s t r é p i t o en las 
t inieblas del protestantismo. 

ü n sacerdote ñe l parte con credenciales para Ed imburgo ; 
vé algunas veces á la reina y la promete que el Pont í f ice v e 
l a r á constantemente, por los medios que ofrecen la po l í t i c a y 
el i n t e r é s de los hombres , por todo cuanto pueda servir y 
fort if icar el e sp í r i lu religioso de la princesa. 

Da rn l ey , olvidando m u y pronto lo que á l a re ina deb í a , se 
entrega cada d ía á nuevos excesos, y l a colma de h u m i l l a c i o 
nes y de tratamientos ind ignos . H a l l á n d o s e l a princesa en el 
s é p t i m o mes de su embarazo, unos lores, c u y o nombre la his
to r i a no hubie ra debido recoger, in t roducidos por el culpable 
Darn ley , entran en la c á m a r a de l a re ina y asesinan á u n 
m ú s i c o i ta l iano l lamado Klzz io , que á l a sazón se hal laba a l l í . 
E l t a l m ú s i c o entrado en años y deforme, se interesaba cuan
to p o d í a por l a reina, y le daba prudentes consejos para evi 
tar que perdiera su autor idad. Los cobardes asesinos no t a r 
dan en escaparse, y Mar í a recobra su poder. E l d í a T I de j u 
n io de 1566, d á á luz á Jacobo V I , en el cast i l lo de E d i m b u r g o . 
Ú r d e s e u n a c o n s p i r a c i ó n contra Darn ley , y muere en u n i n 
cendio causado por una exp los ión de barri les de p ó l v o r a . E l 
dia 15 de mayo se ve obligada M a r í a á casarse con B o t h w e l l , 
uno de los asesinos de Darnley , y en 1568 revoca una a b 
d i c a c i ó n que h a b í a firmado á pesar suyo. F ina lmen te , cansa
da de tantas traiciones , no pudiendo y a tolerar su estancia 
en u n p a í s donde se ve ía rodeada de traidores , decide r e f u 
giarse en Ing la t e r r a . Mas tarde diremos como fué t ratada a l l í , 
d e s p u é s de haber sido recibida con los honores debidos á su 
rango (1). 

E n 1510 los condes de Nor thumber land y de Westmoreland, 
jefes secretos de los ca tó l icos ingleses, se declararon á E i d o l f i , 

(1) He tomado muchos de estos detalles de una obra de mi antiguo 
consocio en la sociedad de bibliófilos, el príncipe Alejandro Labanoü, 
autor de un libro titulado Carlas inéditas de Mar ía S luar í , impresas 
en París en 1839, libro precioso del cual se tiraron muy pocos ejempla
res, que no fueron destinados á la venta pública. 
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banquero florentino, y enviado de Pia V , deseando la aproba
ción del Papa, quien les d i r i g i ó el breve s iguiente : 

« Queridos bijos, salud y b e n d i c i ó n apos tó l i ca . 
« C o n o c i e n d o con mas certeza y detalles por l a carta que 

nos escribisteis en 8 de noviembre, y á la que contestamos 
en 16 de febrero, las desgracias de ese reino t a n floreciente en 
otro t iempo, nos ba afl igido u n dolor t a l , como b a n debido 
exci tar lo en nuestro co razón no solo los males que en vuestra 
persona padecemos, sino t a m b i é n las disposiciones paternales 
de que estamos animados b á c i a vosotros y d e m á s ca tó l icos de 
ese re ino . E n efecto, a d e m á s del deber c o m ú n de la caridad 
pastoral, en cuya v i r t u d debemos regocijarnos ó af l ig i rnos 
por la s a lvac ión ó la p é r d i d a de todos los fieles crist ianos, he
mos sentido u n movimiento par t i cu la r de benevolencia y de 
amor por ese reino ; recordamos que fueron, d e s p u é s de Dios, 
los cuidados del bienaventurado Gregorio pon t í f i ce romano., 
nuestro predecesor, los que le convi r t i e ron , del cul to de l a 
madera y de la piedra, á la fe crist iana, y le formaron por me
dio de dignos obreros para las costumbres y doctr ina ca tó l i ca : 
porque no p o d r í a m o s hal lar f ác i lmen te expresiones para deci
ros cuan afligidos estamos por vuestros males personales y los 
de ese reino, deplorados por vosotros en esa misma carta, en 
t é r m i n o s no menos verdaderos que propios para arrancar l á 
g r imas de c o m p a s i ó n (1 ) . 

« N o s afiige que haya sido reservado á los tiempos de nues
t ro pontificado ver el veneno de tantas y t a n abominables he
re j í a s d i r i g i r s e , como otros tantos golpes mor ta les , contra la 
r e p ú b l i c a cr is t iana. 

« R e c o r d a m o s , sin embargo, la eficacia de la o rac ión del que 
p i d i ó , para el bienaventurado Pedro, que su fe no desmayara, 
que extendiendo su Iglesia en medio de la misma t r i b u l a c i ó n , 
l a g o b e r n ó tan to mas admirablemente por los secretos c o n 
sejos dé la Providencia, cuanto la vió mas agi tada y comba t i 
da por las olas : no desesperamos ver que lo que ha sucedido 
en otros tiempos suceda igua lmente , con ayuda del S e ñ o r , en 

(1) El Papa no habla de María Stuart: el breve podia ser intercep
tado, y la suerte de la reina hubiera quedado mas comprometida. 
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el nuestro ; de modo que esta misma r e l i g i ó n que h a b r á p a 
decido h o l l a d a , suelva a l estado de an t igua felicidad y se 
acreciente con lo que hubiese parecido causarle verdadero 
perjuicio. He a q u í , en efecto , que Nuestro Señor Jesucristo, 
que hace u u t T O lo que es ^iejo , y hace viejo lo que es 
nuevo , ha resuel to tal vez servirse de vosotros, hombres no 
menos i lus t res por la nobleza de vuestra cuna, que d i s t i n g u i 
dos por vues t ra a d h e s i ó n á la fe c a t ó l i c a , para renovar y fo r 
talecer l a an t igua u n i ó n de la Iglesia romana y de ese reino, 
y para eso os ha inspirado el pensamiento, t an digno de vues
tro zelo , de procurar reduci r á l a an t igua s u m i s i ó n á vosotros 
y á ese r e i n o , d e s p u é s de haberle arrancado de la esclavitud 
vergonzosa á q u e le tiene sujeto la p a s i ó n de una mujer (1).^ 

« Damos en el S e ñ o r , como es jus to , á esos piadosos y r e l i 
giosos esfuerzos , los elogios que merecen ; les damos las ben
diciones que s o l i c i t á i s ; y y a que vuestras s eño r í a s vienen á 
buscar u n refugio en la sombra de nuestro poder y del de 
esta Santa Sede , á c u y a autor idad se someten , les acojemos 
con la t e rnura que':conviene manifestarles. Os exhortamos, por 
otra parte, en nombre del Señor , r o g á n d o o s l o con todo el ar
dor de que es capaz nuestro corazón , á que pe r seve ré i s cons
tantemente en esta loable r e so luc ión y en tan preciosas dis
posiciones , t en iendo por cierto que el Todo-poderoso , cuyas 
obras son perfectas y que os ha impulsado á merecer b ien de 
l a r e l i g i ó n ca tó l i ca en ese re ino, os a s i s t i r á con su socorro. Y 
a u n cuando para bien de la fe ca tó l i ca y d é l a autor idad de l a 
Santa Sede, os fuese preciso arrostrar l a muerte y derramar 
vuestra saogre, os es mas ventajoso d i r ig i ro s á l a v ida eterna 
por el corto camino de una muerte gloriosa, que v i v i r en la 
v e r g ü e n z a y la i g n o m i n i a , y servir á l a cólera de una mujer 
impotente , perdiendo vuestra alma. 

« N o pensé i s , en efecto, hijos m u y amados en Jesucristo, 
• que la suerte de los obispos y p r í n c i p e s ca tó l icos de ese reino 

que n o m b r á i s sea desgraciada, aun cuando por no haber que
r ido renunciar á la fe c a t ó l i c a , hayan sido s in merecerlo en-

(I) Si este breve hubiese sido conocido en Londres , hubiera bas
tado para que cayeran las cabezas de Norihumberlaud y de YVestmo-

^ T i f f i l r * tf?>Jdns 6ÍÍ ofQíai'íq 19 OÍXÍÍ leí) o i g i o í i n q le ocn (saib 
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carcelados ó atormentados con otros suplicios. Nadie p o d r á 
nunca loar bastante la constancia de esos hombres que p e n 
samos es tá confirmada por el ejemplo reciente del b i enaven
turado Tomas , arzobispo de Cantorbery. I m i t a d vosotros esa 
misma constancia; sed valerosos y firmes, y que no os bagan 
abandonar vuestra empresa, n i las amenazas n i los pel igros . 
Poderoso es el Dios , en cuyo seno h a b é i s como depositado 
vuestra confianza, que volcó en medio del mar los carros del 
e jé rc i to de F a r a ó n , que puede anonadar el poder y las fuerzas 
de estos adversarios, para que por vuestro medio recobre ese 
reino su r e l i g i ó n p r i m i t i v a y su an t igua d i g n i d a d . 

« P a r a p r o c u r á r o s t e resul tado, no solo os ayudaremos 
p r e s t á n d o o s cerca de los p r í n c i p e s cristianos que d e s i g n á i s , los 
servicios que nos p e d í s , sino t a m b i é n m a n d á n d o o s desde luego 
una suma de dinero como permi ten darla nuestros recursos, se
g ú n mas por extenso y con mas detalles os m a n i f e s t a r á nues
t r o querido hi jo Roberto Ridolf i . T a m b i é n estamos dispuestos 
á mandaros otra mas considerable que la que puede soportar 
actualmente la pobreza de nuestros recursos, a s í como ayuda-
ros con todo corazón en vuestros piadosos esfuerzos por todos 
los medios que en nuestro poder e s t én , con el socorro de Dios. 

« R e c i b i d , queridos hijos , nuestra b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
« Dado en R o m a , cerca de San Pedro, el dia 10 de las calen

das de marzo (20 de febrero) del a ñ o 1570 . qu in to de nuestro 
pontif icado. 

¿ I eí> bBbhúiuss ñleb v e o i f 5 t ¿ # e r sb n e f í M í P S h f f ^ ' V - > 

Este breve solo llevaba u n socorro indi rec to á M a r í a Stuar t , 
y Ridol f i tuvo ó rden de anunciar que estaba redactada una 
bu la directa contralsabel , y que seria publicada mas tarde. 

Como va á tratarse ahora de documentos de al to i n t e r é s 
que algunos autores dieron con varias fechas diferentes , de
bemos adver t i r que en la época en que v i v i a M a r í a S tuar t , 
las fechas, como dice el p r í n c i p e Alejandro Labanoff , eran 
u n manant ia l cont inuo de errores. Dos cambios de los mas 
importantes sobrevinieron en el espacio de diez y ocho a ñ o s . 
E n 1564 el edicto de Roussil lon (véase el J r te de comprobar las fe
chas] fijó el p r i nc ip io del a ñ o en el p r imero de enero, en vez de 
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dejarlo en el s á b a d o santo, v í s p e r a de Pascua, costumbre que 
s u b s i s t í a desde algunos siglos y que se conservó en algunos 
puntos de Francia hasta 1567. En 5 de octubre de 1582, s e g ú n 
veremos mas tarde, una bula de Gregorio X I I I in t rodujo en los 
p a í s e s ca tó l i cos l a reforma del calendario; pero como enton
ces no fué admi t ida n i en Ing l a t e r r a n i en Escocia (1), M a r í a 
S tuar t c o n t i n u ó fechando sus cartas s e g ú n el estilo an t iguo , 
a l paso que el r ey de Francia y sus embajadores no se s i rv ie 
r o n mas que del nuevo, resultando de ello una diferencia de 
diez d í a s . 

Acababa de empezar para M a r í a Stuar t u n doloroso c a u t i 
verio ; estaba detenida en Carlisle. En el palacio que ocupaba 
le daban t o d a v í a los honores de su clase. 

En noviembre de 1569 el consejo pr ivado p r o p o n í a conde
nar á muerte á M a r í a , bajo diferentes pretextos : 1.° por sus 
dos mat r imonios que se h a b í a visto obligada á contraer; 2.° co
mo cómpl i ce de la muerte de uno de sus fatales e sposos ;3 . ° co
mo enemiga de la Ingla ter ra í esto p o d í a tener algunas rela
ciones con la d o n a c i ó n hecha á l a Francia del reino de Esco
cia ; pero esta d o n a c i ó n no h a b í a producido efecto a lguno. 
Isabel no se a t r e v i ó á firmar la sentencia ; sin embargo , hizo 
proponer á M u r r a y , hermano n a t u r a l de M a r í a , que tenia 
cierta clase de poder real en Escocia, que se la entregara. 

En el mes de enero de 1570, M a r í a , considerada aun como 
prisionera , fué trasladada á T u t b u r y . 

P ió Y r edob ló en aquella época sus esfuerzos para conse
g u i r que obtuviera la l iber tad ¡ pero la bula de e x c o m u n i ó n 
lanzada contra Isabel detuvo todas las negociaciones. Creyóse 
que las h a r í a mas fáciles; y solo se c o n s i g u i ó que la e j ecuc ión 
de l a sentencia de muerte fuese diferida. 

Daremos a q u í , no en extracto, sino in extenso, esta bula Reg-
nans in ecccelsis, que r e s o n ó como u n t rueno en I n g l a t e r r a y en 
Escocia. 

« Pió , obispo, servidor de los servidores de Dios, para per
petuo recuerdo del hecho. 

( i ) No fué adoptada hasta el año 1752. En el pontificado de Grego
rio X I I I daiéraos mas detalles. 



SOBERANOS PONTÍFICES. 303 

« E l que re ina en las a l tu ra s , á qu ien fué dado todo poder 
sobre la t i e r ra y en el cielo, ha confiado á uno solo, esto es, á 
Pedro, p r í n c i p e de los A p ó s t o l e s , el cuidado de gobernar con 
p l e n i t u d de poder la Iglesia c a t ó l i c a , una , san ta , fuera de la 
cual no h a y sa lvac ión . 

« Ha const i tu ido á és te ú n i c o sobre todas las naciones, sobre 
todos los reinos , para que arrancase , destruyese, disipase, 
derribase, plantase y edificase; para que continuase en la u n i 
dad del E s p í r i t u Santo, y entregase al Salvador, salvo y s in 
que quedase u n pe l igro , el pueblo fiel, un ido por el lazo de una 
m ú t u a caridad. 

« N o s , l lamado por l a benignidad.de Dios á gobernar la 
Iglesia , nos ocupamos de ella s in descanso, no omit imos traba
j o a lguno por conservar in tac ta la misma un idad y l a r e l i g i ó n 
ca tó l i ca que su autor dejó presa de las tempestades, con el fin 
de probar la fe de los suyos y de corregirnos de nuestras faltas. 

« E l n ú m e r o de i m p í o s ha usurpado , empero, tanto poder, 
que no hay u n solo l u g a r en el universo que no hayan t r a t a 
do de corromper con sus perversas doctrinas. Ent re otros, 
I sabel , servidora de maldades y pretendida reina de I n g l a 
t e r ra , les ha ofrecido u n asilo, donde todos se han refugiado. 

« Esa misma Isabel, d e s p u é s de haber ocupado el t rono, l ia 
usurpado en toda la Ing la t e r r a la autor idad del supremo jefe 
de la Iglesia ; ha ejercido monstruosamente este poder y esta 
j u r i s d i c c i ó n ; y ha arrojado de nuevo por l a v í a de una p é r d i d a 
deplorable á ese reino vuel to no ha mucho á la fe c a t ó l i c a , de 
la cual r e c o g í a saludables frutos. 

« Isabel ha destruido el cul to de la verdadera r e l i g i ó n , que 
habia derribado el desertor Enr ique Y I I I , y que la re ina l e 
g í t i m a Mar í a , t an recomendable en la posteridad, acababa de 
restablecer, con los esfuerzos de su poderosa mano y ayuda de 
esta Santa Sede. Isabel , s iguiendo y abrazando los errores de 
los herejes, ha depuesto el consejo real, compuesto de miembros 
de la nobleza inglesa, y lo ha reemplazado con los herejes. Ha 
opr imido á los que cu l t ivaban la fe c a t ó l i c a ; ha dado destinos 
á los charlatanes y á los minis t ros de las impiedades; ha aboli
do el sacrificio de la misa, la o r a c i ó n , el ayuno, la e lección de 
alimentos, el celibato, los r i tos ca tó l icos ; ha mandado publ icar 
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l ibros que contienen u n sistema de he re j í a manifiesta , m i s t e 
rios i m p í o s ; ha mandado á sus vasallos que rec iban , observen 
y conserven preceptos adoptados por ella conforme las pres
cripciones de Ca lv ino ; ha osado decretar que los obispos , los 
p á r r a c o s y d e m á s sacerdotes catól icos serian echados y p r i 
vados de sus beneficios; ha dispuesto de estos bienes y de 
las d e m á s cosas ec les iás t icas en favor de los herejes ; ha p r o 
nunciado t a m b i é n sobre causas cuyo j u i c i o solo pertenece á l a 
Ig les ia . 

« Ha prohibido á l o s prelados, al clero y a l pueblo que r e 
conozcan la Iglesia romana , que obedezcan sus leyes y sus 
sanciones c a n ó n i c a s ; ha obligado á la mayor parte de sus sub
ditos á reconocer sus culpables leyes , á abjurar l a obediencia 
debida á l a autor idad del Soberano P o n t í f i c e ; ha prescrito que 
por medio de juramentos se la reputase ú n i c a soberana en las 
cosas espirituales y temporales; ha hecho sufr i r penas y s u p l i 
cios á los que no escuchaban sus palabras ( 1 ) y á los que per
severaban en la un idad de la fe y en la dicha obediencia. 

«Ha mandado encarcelar á los obispos y p á r r a c o s , muchos 
de los cuales , consumidos por l a miseria y l a angus t i a , han 
encontrado eu este tormento el fin de su v i d a . 

« Notorios son estos actos á todas las naciones. Quedan pro
bados por los mas graves testimonios , y no existe n i n g ú n 
medio de excusa , de t e r g i v e r s a c i ó n y de defensa. 

« N o s , viendo mul t ip l icarse estas impiedades , y viendo 
a d e m á s que otras maldades se acumulan sobre las pr imeras; 
viendo que las persecuciones contra los fieles son incesantes á 
causa del impulso y de la vo lun tad de la referida Isabel, c o m 
prendemos que su corazón es t á mas empedernido que nunca; 
no solo desprecia las piadosas s ú p l i c a s de los ca tó l i cos para 
que se convierta y recobre el buen sent ido, sino que n i ha 
querido recibi r en Ing la te r ra á los nuncios que le h a b í a m o s 
enviado ; y obligados por la necesidad de acudir contra ella á 
las armas de la j u s t i c i a , no podemos calmar nuestro dolor, s in 
que hayamos desplegado nuestra severidad contra una p r i n -

(I ) Hume eleva á 800 el número de personas que habían muerto ya 
por la ityano del vordugo. 
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cesa cuyos antepasados h a b í a n merecido bien de la r e p ú b l i c a 
crist iana. 

« Apoyado, pues, en la autor idad del que ha querido l l a m a j f e 
nos á este t r o n o , aunque seamos ind ignos de t a l cargo , er 
nombre de la autor idad apos tó l i ca , declaramos que dicha I s a 
bel , hereje, fautora de herejes , y sus secuaces en los hechos 
preci tados, han i n c u r r i d o en la sentencia de anatema y e s t á n 
separados de la un idad del cuerpo de Nuestro S e ñ o r Jesu
cris to. 

« L a declaramos pr ivada del pretendido derecho á ese reino, 
y de todo d o m i n i o , d i g n i d a d y p r i v i l e g i o . 

« Declaramos á los grandes , á los subditos , á los pueblos 
de dicho re ino l ibres de sus juramentos y de toda deuda de 
sujeción, de fidelidad y de respeto , a s í como por la autor idad 
de las presentes, privamos á la mencionada Isabel del derecho 
á su pretendido re ino. Por esta p r e s c r i p c i ó n prohibimos á todos 
los grandes , pueblo , subditos y d e m á s , que obedezcan los 
mandatos , avisos y leyes de Isabel. A los que obraren de otro 
modo les lanzamos l a misma sentencia de anatema. 

« Como fuera dif íci l l levar las presentes á todos los puntos 
necesarios , queremos que todo ejemplar escrito por u n notario 
y provisto del sello de u n prelado ec les iás t ico y del de esta 
cor te , obtenga la misma fe en j u i c i o y extra jud ic ia lmente , y 
que tenga fuerza y valor como si las presentes fuesen e x h i b i 
das ó manifestadas. , 

« D a d o en R o m a , cerca de San Pedro , el 5 de las calendas 
de marzo del a ñ o 1570 , qu in to de nuestro pontificado. 

« Pius P. P. V . » 

• T a l e s , s in o m i s i ó n a l g u n a , l a sentencia del Pont í f ice . 
A i s l ada , colocada en otra h i s t o r i a , y abandonada á sí misma, 
esta sentencia p r o d u c i r í a u n horror gene ra l ; pero hemos visto 
el pontificado de Gregorio Y I I , el de Inocencio I I I ; hemos 
v i s t o , fuerza es confesarlo, cierta molicie en t iempo de León X 
luchando contra L u t e r o ; hemos vis to el resultado de esta 
especie de condescendencia, el saqueo de Eoma, donde los l u 
teranos log ra ron hacer de los piadosos e spaño l e s los c ó m p l i 
ces de las mas odiosas mortandades. 

TOMO m . 20 
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En esta espantosa sé r ie de ataques contra l a Santa Sede, 
Felipe I I ; esposo de Mar í a , que h a b í a reinado antes que I sa 
bel , pesaba con todo el peso de su espada sobre el resto de E u 
ropa , y t a l vez con el peso del oro de las Indias sobre algunos 
minis t ros extranjeros , cuyas impor tun idades , quejas y p r e 
dicciones p o d í a n f á c i l m e n t e excitar el jus to resent imiento de 
P ió V . H o y no p a r t i r í a n tales decretos del V a t i c a n o ; pero l o . 
que hemos l lamado jurisprudencia del tiempo , los gr i tos de una 
parte de la Ing la te r ra amontonada s ó b r e l o s cadalsos, expl ican 
esta conducta del Pont í f ice . 

Isabel se h a b í a hecho coronar con pompa en 1559 , por u n 
obispo catól ico para no sobrecojer los á n i m o s ; pero era pro
testante de c o r a z ó n , y no t a r d ó en t ra tar de establecer esta 
falsa secta por medio del hierro y del fuego : á pesar del j u 
ramento solemne que al ser consagrada habia hecho , de de 
fender la rB l ig ion catól ica romana y protejer á sus min is t ros , 
Isabel convocó u n parlamento, el cual es tab lec ió l a r e l i g i ó n an-
gl icana t a l como es tá en el d ía . Es una mezcla de dogmas cal
vinistas , con algunos restos de l a d isc ip l ina y de las ceremo
nias del cul to ca tó l i co . Los obispos, los c a n ó n i g o s , los p á r r o 
cos fueron tolerados; los ornamentos d é l a Iglesia , los ó r g a n o s , 
l a m ú s i c a , fueron conservados ; los diezmos , las annatas, los 
p r iv i l eg ios de los beneficios, fueron abol idos ; l a confes ión 
permi t ida , pero no mandada ; la presencia real admi t ida , pero 
s in transubstanciacion; sistema puramente humano , s in n i n 
guna sanc ión y s in n i n g ú n fundamento rel igioso. Para colmo 
de inconsecuencia , l a nueva re ina sehizo jefe de la r e l i g i ó n , 

- con el t í t u l o de Soberana gobernadora de la Iglesia de Inglaterra, para 
lo espiritual y temporal Los prelados que se opusieron á estas 
novedades , fueron amenazados con ser echados de sus i g l e 
s ias-pero la mayor parte obedecieron. Los hombres firmes, 
los amigos generosos, son raros en todos tiempos y pa í ses . De 
nueve m i l cuatrocientos beneficiados que contenia la Gran 
B r e t a ñ a , no hubo mas que catorce obispos, cincuenta c a n ó 
nigos y ochenta pá r rocos que , no aceptando la re forma, pe iv 
d ieron su cargo (1). 

[ i ] Véase lo que indirectamente pudo producir la severidad de San 

OS •UI o m T 
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Hemos defendido , con .toda la e n e r g í a de que hemos p o 
dido disponer , las acciones de Gregorio Y I I y de sus imi tado
res. Ahora notaremos una diferencia de que se a p o d e r a r á n 
los franceses con su sagacidad ordinaria . Bajo estos primeros 
papas reformadores, eran los pueblos los que iban á j e m i r 
j u n t o a l t rono de San Pedro, pues no pedian mas que las con
secuencias inmedia tas del Evangel io. Todos los reyes se
g u í a n mas ó menos los pasos de aquel á quien se deseaba con
tener. De a q u í esas especiosas censuras contra u n aparente 
envilecimiento de la autoridad r ea l ; pero a q u í , si es t a m b i é n 

el pueblo quien deja o i r sus gemidos , es la misma doctrina mo
nárquica l a que recurre a l alto poder del conciliador supremo. 
V á á cometerse uno de los c r í m e n e s mas abominables q u é 
puede imaginarse , u n cr imen desconocido. Una mujer sen
tada en u n trono que no es s u y o , a b u s a r á d é l a s leyes que 
impone l a hospi tal idad ofrecida á la desgracia. Una reina v e 
c i n a , en cuyo estado se han suscitado d i s tu rb ios , incendios 
h u y e á u n asilo que cree sagrado , y a l l í se la amenaza con 
el ve rdugo . Pío V pudo creer que al t e rmina r el siglo x v i , le 
estaban reservados deberes mas dif íci les . Se encuentra a q u í 
el p royec to de u n nuevo cr imen que sobrepujaba en audacia, 
en c o b a r d í a , á todos los antiguos c r í m e n e s , y que iba á a t a 
car la doctrina m o r ^ m m , noble , saludable, y muchas veces 

Pío V. A d e m á s , otra revolución se manifestó mas tarde. Puesto que las 
rebehones contra la Santa Sede vencen tan fác i lmente , la do t í a ca ! 
tohca va a desaparecer por entero. N ó , mil veces nó : sobre ciento diez 
obispos a corta diferencia, tres abjuraron; de ciento cincuenta mil a 
cerdotes, menos de d,ez mil apenas se dejaron intimidar, y la maíor 
parte para no renuncar á los hábitos de caridad y ternura para con l u í 
febgreses; y después de los suplicios y deportaciones, NaLleon es e 
m.smo que al parecer amó y continuó la obra de la re^lucion , el'm s-
mo que hab.a dicho á la república y al imperio que se abr zasen tan 
cord.a mente como pudieran, acabará por decir á los nuevos S i 
reaentemente sojuzgados por su mano: «Nos hemos encañado lo ^ 

e:113 10 ̂  86 le ha - s t i í u S . Y o t m 0s 11 
banta Sede lo que es suyo, y ya que nos arrepentimos, doblemos su no 
t ^ M P r e v i n o : se trató de retirar el beneficio 
Pero del m.smo modo que hay golpes formidables que dan la muer e' 
hay regresos al buen sentido que renuevan absolutamente la v i d H e £ 

asiA3iióse ihombre' .y W1)108 u ^ 



308 HISTOE1A DE LOS 

ú n i c o pensamiento de l a Santa Sede, Este proyecto YÜ , mise
rable , y que de spués de su c o n s u m a c i ó n ha llegado á ser u n 
precedente horr ib le , no r ec ib í a de Roma mas que l a ap l i cac ión 
de una pena que estaba en uso , el anatema, castigo revoca
ble , y cuyo poder todos los soberanos de Europa hablan p o 
dido experimentar desde mas de ocho siglos. Sin Lutero y Cal-
v i n o , las excomuniones , en el estado presente de c i v i l i z a 
c i ó n , h a b r í a n sido i n ú t i l e s . Volvamos á a lgunos hechos an te 
riores. 

Se puede leer en Mr . de Fa l loux la correspondencia de Fe l i 
pe I I con Pió V , relat ivamente á D , Carlos , h i jo de este m o 
narca. 

Cuando Felipe I I , d e s p u é s de haberse quejado a l Papa d é l a 
conducta de su h i j o , pedia consejo al P o n t í f i c e , y hablaba de 
someter á D . Carlos á u n proceso, se m a n d ó extraer de los 
archivos de Barcelona, para servir de modelo , el proceso i n 
tentado por Juan I I , bisabuelo de Fel ipe , contra Carlos su 
h i j o , pr incipe de Yiana y de Gerona. . 

Con riesgo de disgustar á los e s p í r i t u s injustos y preveni
dos , que no quieren que los hechos de l a h i s to r i a e s t é n en su 
l u g a r , que d e s e a r í a n que se v i tuperasen los hechos sin c i t a r 
los , que se desgarrase la r e p u t a c i ó n de los que obraron en 
aquella época , y t a l vez que la e x p r e s i ó n del descontento pase 
mas al lá de las c r í t i c a s que todo hecho puede merecer, con 
riesgo de i n c u r r i r en este otro g é n e r o de e x c o m u n i ó n ; hemos 
insertado m extenso la bula de P í o Y d i r i g i d a á I sabe l , medi 
tando u n c r imen contra una reina su par ienta y su hermana 
en el cetro. Conviene ahora ofrecer otro e s p e c t á c u l o . U n pa
dre , u n rey , ha querido hacer j u z g a r á su h i j o culpable de 
ten ta t iva de r ebe l ión , y se ha d i r i g i d o a l mismo P ío V para 
confiarle u n secreto de esta impor tanc ia . 

Isabel pr ivada de toda c o m u n i c a c i ó n con Roma , arrostra 
todos los pe l ig ros : Felipe I I d i r i g e su voz á l a augus ta capi
t a l dispensadora de prudentes consejos, y escribe lo s ignienta 
a l Papa. 

« S a n t í s i m o Padre : 

« Me veo ob l i gado , no solo por u n deber que me es c o m ú n 
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con todos los p r í n c i p e s c r i s t ianos , sino pr incipalmente por 
l a s u m i s i ó n filial que r e n d i r é toda m i vida , en calidad de 
h i jo obediente , á Vues t r a Santidad , y por el profundo res 
peto que tengo á la Santa Sede ] á ins t ru i ros á vos que sois 
m i padre, de m i conducta y de las cosas mas notables que me 
suceden. 

« Para c u m p l i r con este deber, advierto á Vuestra Santidad 
del designio que he concebido de prender a l s e r en í s imo p r í n 
cipe Carlos, m i h i jo . Vuestra Santidad p o d r á j uzga r del pode
roso mot ivo que me obl iga á esta a c c i ó n , por l a violencia que 
es preciso que me haga á m i mismo para l legar á é s t e e s t r e 
mo. Basta decir que soy padre , y padre que se interesa por el 
honor de su h i j o . M i gobierno es conocido de Vuestra S a n 
t idad y de toda la Europa. Ambas deben estar persuadidas de 
que no be tomado esta r e s o l u c i ó n , sino d e s p u é s de haber del i 
berado maduramente con m i consejo sobre la impor tanc ia del 
asunto que á ello me o b l i g a , y d e s p u é s de haberme visto pre
cisado por la mala conducta del P r í n c i p e m i h i jo , cuyo na tu 
r a l perverso ha corrompido las buenas instrucciones de sus 
maestros , y los cuidados que se han tomado a l educarle. 

« H e empleado toda clase de medios para corregir sus i n 
clinaciones viciosas y para r e p r i m i r sus excesos; he acudido 
á la dulzura , y viendo, con el dolor que Vuestra Santidad pue
de imag ina r , que todos estos remedios no han podido i n s p i 
rar le n i n g ú n sentimiento de piedad hacia Dios , n i n i n g u n a 
de las cualidades necesarias á u n p r í n c i p e , presunto sucesor 
de tantos reinos como Dios ha sometido á m i obediencia , me 
encuentro en el caso de asegurarme de su persona, para ver 
s i este medio de r i g o r p o d r á volverle á su deber. Siento una 
sa t i s facc ión al pa r t i c ipa r lo á Vuestra San t idad , y espero que 
ella conocerá por m i conducta que no tengo otra m i r a en esta 
acc ión que la g l o r i a de Dios , el i n t e r é s de mis Estados, y e l 
b ien y el reposo de mis pueblos, que prefiero á la t e rnura 
que la naturaleza me insp i ra h á c i a m i ú n i c o h i jo . C u i d a r é de 
informar á Vuestra Santidad de todo lo relativo á este n e g o 
cio , y le suplico que me tenga sobre todo por su o b e d i e n t í s i -
mo h i jo , y que p ida á Dios en m i favor luces y gracias para 
conocer y c u m p l i r en todo su santa voluntad . Kuego á D w g , 
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S a n t í s i m o Padre , que os conserve y prolongue vuestros dias 
para el bien general de toda su Ig les ia . 

« D a d o en palacio en 20 de enero de 1568. 
Yo el r e y . » 

L a respuesta fué lo que debia ser, f ranca , paternal , c o n 
soladora. P ió V u n í a á una alma fuerte , u n corazón t i e rno y 
generoso. 

E n el momento de pronunciar la sentencia, los jueces de 
D . Car los , el cardenal Espinosa, el p r í n c i p e de Evo l i y 
D . Diego Mugnatones , d e t u v i é r o n s e como asustados por l a 
impor tanc ia del acto. E l cardenal Espinosa s u p l i c ó al rey que 
suspendiese el proceso , y g u a r d á r a a l p r í n c i p e en una cá rce l 
p e r p é t u a : sin duda el cardenal p r o p o n í a de parte de Pío V 
este medio de te rminar tan grave asunto. Felipe con tes tó que 
su conciencia de monarca no p o d í a a d m i t i r esta d e r o g a c i ó n 
de la j u s t i c i a , que era responsable á Dios de la suerte de los 
pueblos que le obedec ían , y que fa l t a r í a al mas sagrado de sus 
deberes s í dejaba , d e s p u é s de é l , cernerse sobre E s p a ñ a las 
desgracias que p o d r í a n resultar de la existencia de u n p r í n 
cipe privado de toda r ec t i t ud de j u i c i o , y arrebatado por i n 
clinaciones t an perversas. Considerando sin embargo que, 
ofreciendo la salud de su h i jo pocas probabilidades de ver pro
longar sus d í a s , se p o d í a aguardar el resultado de su enfer
medad , y dejar que se ejecutaran los decretos de la D i v i n a 
Providencia , m a n d ó que no se o c u l t á r a á su b i j o lo peligroso 
de su estado, y que se le preparara para ocuparse de su eterna 
s a l v a c i ó n . 

N i n g u n a sentencia fué pues promulgada n i escrita , y 
D . Carlos , considerando su ma l cómo sin remedio , l l a m ó á 
su lado á D, Diego de Chaves , su confesor. Inmedia tamente 
e l p r í n c i p e e n c a r g ó al rel igioso que i m p l o r a r a en su nombre 
e l p e r d ó n del r ey . Felipe le hizo contestar que le perdonaba 
del todo, con la esperanza de que su arrepentimiento le conse
g u i r í a t a m b i é n la misericordia d iv ina . E l mismo d í a se le ad
m i n i s t r ó la e x t r e m a - u n c i ó n y luego d ic tó u n testamento á su 
secretario D. M a r t i n de Gaztala. D e c l a r á r o n s e las angustias 
de la a g o n í a , y Felipe p r e g u n t ó si pod ía i r en persona á dar 
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la b e n d i c i ó n á su h i jo . Los dos religiosos contestaron que era 
de temer que la presencia del rey per turbara el e s p í r i t u del 
p r í n c i p e , á la sazón entregado á sus deberes piadosos , y este 
mot ivo detuvo á Felipe. Sin embargo , sabiendo durante la 
noche que el p r í n c i p e estaba expirando, bajó al aposento de su 
h i j o , colocóse d e t r á s del p r í n c i p e de E v o l i y del g r an pr ior , 
c o n t e m p l ó al mor ibundo derramando l á g r i m a s , y sin que le 
v ie ran e x t e n d i ó la mano sobre la cabeza de és te , r e t i r á n d o s e 
enseguida vivamente conmovido ( 1 ) . 

¡ Q u é v i d a de dolor para P ió V I Y sin embargo, n i n g u n o 
de los numerosos deberes del pontificado, de esos deberes, a l 
gunos de los cuales no estaban en uso ya , era descuidado, 

¿Ex i s t i a una órden de caba l l e r í a que mereciese el favor de 
Roma mas que la i lus t re ó r d e n de San Juan de Jerusalen? Los 
caballeros h a b í a n obtenido singulares p r iv i l eg ios , tan hon
rosos como ú t i l e s , de la bondad de los soberanos pont í f ices 
L e ó n X , Clemente Y I I , Paulo I I I y Paulo I V . San Pío V no 
quiso hacer menos que sus predecesores ; e m p e z ó por conf i r 
mar , en t é r m i n o s los mas animados , todos los pr iv i leg ios , y 
par t icularmente el que l ib ró á los miembros de la ó rden , sus 
escuderos y servidores , del pago de diezmos y de cualquier 
t r i b u t o . E l Santo Padre declaraba al mismo t i e m p o , que los 
obispos no t e n d r í a n derecho de.mezclarse en los asuntos de 
dichos caballeros, con protesto de hacer ejecutar los decretos 
del concilio de Trente. E l Papa d i s p o n í a que si l legaba este 
caso, fuesen aquellos derogados por la nueva c o n s t i t u c i ó n Etsi 
cuneta. 

(1) Ranke, escritor moderno habla así de este asunto : «Basta de
cir que Felipe tuvo la desgracia de encontrarse en una posición tal, que 
todo lo habia de temer de su hijo, ó estaba obligado á hacerle morir sin 
piedad.» Llórente, detractor apasionado de Felipe I I , deshace por me
dio de una refutación completa todos los temas erróneos que han circu
lado con respecto á D. Carlos: « Estoy firmemente convencido de que la 
muerte de este monstruo fué una dicha para España. » Mr. de Falloux, 
de quien tomo esta nota, la termina asi; «D. Carlos fué convicto de 
haberse aliado con los rebeldes de los Paises Bajos que atacaban la so
beranía de Felipe I I y la religión católica , y de haber meditado un 
atentado conlra su padre. He aquí porque Felipe I I ha sido entregado á 
todas las maldiciones de la posteridad. » Mr. de Falloux ha explicado 
este punto histórico con una calma extrema. 
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Se h a b í a n in t roduc ido algunas innovaciones en el t r i b u n a l 
de la peni tencia: P ió e m p r e n d i ó una s áb i a re forma, ó t r a t ó 
mas bien de formar u n t r i b u n a l nuevo. 

Por la bula I n ómnibus rebus, j por otra, In earum rerum, d ió 
la d i recc ión de la peni tenciar ia de San Pedro, que se compo
n í a de p r e s b í t e r o s regulares y seculares, á los padres d é l a 
c o m p a ñ í a de J e s ú s . D e b í a n ser en n ú m e r o de trece, contando 
el rector : dos para la lengua i t a l i a n a , dos para la francesa, 
dos para l a e spaño la y por tuguesa , uno para la alemana, u ñ ó 
para l a h ú n g a r a , uno para la ñ a m e n c a y polaca , uno para 
l a inglesa , uno para la g r iega , y otro para la i l i r i a . 

j La p e n i t e n c i a r í a de Santa Mar í a la Mayor fué dada á los 
religiosos dominicos , y l a de San Juan de Le t r an á los m í n i 
mos observantes, reformados de la orden de San Francisco. 

E l P o t í ñ c e tuvo que ser severo é inexorable con los humilla
dos. Habiendo conquistado el emperador Enr ique I I I l a c i u 
dad de Mi l án , e n v i ó á Alemania cuantos caballeros e n c o n t r ó 
en esta c i u d a d : estos , para conocerse , adoptaron u n v e s t i 
do blanco; p r e s e n t á r o n s e con él al emperador y le suplicaron 
que les permitiese volver á su pa t r ia , gracia que el p r í n c i p e se 
v ió como obligado á concederles. A lgunos de ellos, bajo la d i 
r ecc ión del venerable Juan de Meda, quis ieron conservar el 
vestido blanco, é h ic ieron voto de l levar una v ida pobre, pro
c u r á n d o s e los medios de subsistir por toda clase de trabajos 
penosos. Tomaron el nombre de humillados , y se les ap robó por 
u u decreto apos tó l i co ; mas habiendo cambiado tres veces su 
modo de v i v i r , el papa Inocencio I I I , en 1200, m a n d ó que v i 
viesen en c o m ú n y que recitasen los divinos oñc ios . No d e b í a n 
tener camisas , n i s á b a n a s de tela. Luego fueron confirmados, 
con ó r d e n de seguir la regla de San Beni to , por Honorio TU, 
en 1219; por Gregorio I X , en 1227 ; por Inocencio I V , en 1246; 
por Nicolás I V , en 1288, Se les empleaba en volver a l buen ca
mino á los herejes Patarinos. Pero el t iempo y las riquezas pro
dujeron en esta ó r d e n t a n gran re l a j ac ión , que los religiosos 
t e n í a n mas vicios que los que se reprochaban á los secula
res, que t ienen la desgracia de ser los mas famosos. Entonces 
P ío V d i r i j ió u n breve al cardenal Carlos Borromeo, arzobispo 
de Mi lán , d á n d o l e poder para reformarlos , con facul tad de 
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quitarles la d é c i m a parte de sus abundantes rentas , suma 
que h a b í a de servir para el establecimiento y noviciado en 
que e m p e z a r í a de nuevo á florecer la p r i m i t i v a observancia 
de estos religiosos. E l cardenal e m p l e ó la dulzura para volver 
á los hermanos al na t ivo esplendor; pero los prebostes de la 
drden, v i é n d o s e privados de sus beneficios, esto es, de los con
ventos cuyas rentas h a b í a n usurpado, como si hubiesen s i 
do t i tu la res y d u e ñ o s absolutos , resolvieron vengarse de 
Borromeo d á n d o l e muerte . Tres de estos ind ignos superio
res, entre los cuales se contaba G e r ó n i m o L i g n a n a , p r e 
boste de San Cr i s tóba l de V e r c e i l , e l igieron para la e jecuc ión 
de este atentado á uno de sus rel igiosos, l lamado G e r ó n i m o 
Dona t i , ( v é a s e la obra de Novaes) y de sobrenombre F a r i ñ a , 
al que dieron cuarenta escudos , robados por medio de otro 
sacrilegio al tesoro de una iglesia vecina. Este , h a b i é n d o s e 
escapado del convento de B r e r a , d e s p u é s de haber robado el 
dinero de l a i g l e s i a , se p r e s e n t ó a l palacio arzobispal , y e n 
contrando al arzobispo que rezaba con sus criados, le d i s p a r ó 
u n arcabuzazo. E l santo arzobispo no fué herido ; la carga 
del arma c a y ó á sus p iés , d e s p u é s de haber agujereado el r o 
quete, l a sotana y los d e m á s h á b i t o s . 

A pesar de las s ú p l i c a s del cardenal que deseaba no se h i 
ciese p e r s e c u c i ó n a l g u n a , el Santo Padre l l e g ó á descubrir á 
los culpables, y F a r i ñ a , L i g n a n a y otros dos fueron condena
dos á muer te . 

F ina lmen te , no haciendo estos religiosos n i n g ú n esfuerzo 
para enmendarse, el Papa, en v i r t u d de la bula Quemadmodum, 
de 1 de febrero del a ñ o siguiente , firmada por cuarenta y tres 
cardenales, abol ió esta ó r d e n . 

P ío renovaba con este mot ivo el decreto de Bonifacio V I I I 
contra los que hubiesen atentado á la v ida de u n cardenal , y 
mandaba tratarles como culpables de lesa magostad. 

Sobre los honores del paso, e x i s t í a desde hacia mucho 
t iempo una g r a n disputa entre Cosme de M é d i c i s , duque de 
Florencia, y Alfonso I I , duque de Ferrara. 

P ío V , que honraba á l a Toscana con u n favor pa r t i cu la r , 
á causa de los socorros que en los ú l t i m o s t iempos h a b í a dado 
á los pont í f ices Inocencio I V , Clemente I V , Gregorio X , B e -
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nedicto X I , M a r t i n V , luego á L e ó n X , y que por otra parte 
amaba á Cosme, p r í n c i p e de fe sincera y adicto á la Santa Se
de , dec la ró que á ejemplo de Alejandro I I I , de Inocencio I I I , 
y de Paulo I V , que hablan creado u n r ey de P o r t u g a l , u n rey 
d é l o s b ú l g a r o s y u n r ey deJBibernia, qne r i a p ú b l i c a m e n t e 
y sin que nadie se lo pidiese, honrar á Cosme con el t i t u l o de 
g r a n duque. 

La bula Romanus pontifex fué l levada por M i g u e l Grhislieri, 
hermano del cardenal Ale jandr ino , é iba a c o m p a ñ a d a de u n 
dibujo que representaba la corona real en la forma en que Cos
me debia mandarla fabricar. 

Este dibujo fue obra del mismo Papa, qu ien escr ib ió a l p i é : 
P1US V PONT. M A X . , OBEXIMIAM DILECTIONEM AO CATHOLICJ3 RE-

L1GIONIS ZELVM , PR^IOIPVVMQVE IVSTITI iE STVDIVM , DONAVIT. 

«Dado por Pió F , Soberano Pontífice, con motivo de la tierna afección 
que á Cosme profesa por su zelo hácia la religión católica, y por el cui
dado que pone en ser justo.» 

Cosme m a n d ó hacer una corona de ciento ve in t e m i l escu
dos , y Su Santidad le coronó solemnemente el dia 5 de marzo 
de 1570, d á n d o l e t a m b i é n la rosa de oro el d ia de la consagra
ción. En su vida de Pío V , Maífey hace la d e s c r i p c i ó n de esta 
ceremonia. 

A la sazón s u c e d í a n hechos s in ejemplo desde hacia mucho 
t iempo. E l emperador y el rey de E s p a ñ a q u e j á r o n s e al Papa 
sosteniendo que no le era permi t ido coronar á su vasallo; pero 
P ió con te s tó , como y a hemos notado, que á ejemplo d e B e n e d í c -
to I X que h a b í a creado rey de Polonia á Casimiro, por mas que 
este pa í s dependiese del imper io , á ejemplo de Gregorio X I I , 
que h a b í a creado á Demetrio rey de Croacia y de Dalmacia, por 
mas que estas provincias dependiesen de la H u n g r í a , no q u e r í a 
escuchar la oposición que se a t r e v í a n á s igni f icar le , y con una 
constancia apos tó l ica i n t e rpe ló en los s iguientes t é r m i n o s al 
embajador imper i a l que h a b í a protestado contra la co ronac ión 
antes de entrar en la capil la: «¿Con q u é fundamento d i s p u t á i s 
á l a Iglesia este poder? ¿ Q u i é n sino la Iglesia ha dado á los 
emperadores el nombre y el honor de su d ign idad? ¿Quién les 
ha concedido el imper io? ¿ Qu ién ha transferido el de Oriente 
á Occidentej sino los pon t í f i ce s , nuestros p r e d e c e s o r e s ? » 
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E n medio dé tantos cuidados del min i s t e r io pont i f ic io , e l 
Papa hizo su tercera p romoc ión el dia 7 de mayo de 1570. Dis-
t ing -u íanse entre los nuevos miembros del sacro colej io: 1.° 
Gaspar Z ú ñ i g a Avellaneda , noble e s p a ñ o l , de los condes de 
M i r a n d a , profesor de teoloj ía en Salamanca, d e s p u é s o b i s 
po de Segovia , de donde fué trasladado á Compostela , y mas 
tarde á Sevilla ; 3.° Gaspar Cervantes, e spaño l , na tu ra l de C á -
ceres , arzobispo de Mesina en 1554 , y d e s p u é s de Tarragona; 
3.0 Nicolás de Pe l levé , noble f rancés , profesor de derecho en la 
univers idad deBourges , relator en el consejo del rey , y des
p u é s obispo de Amiens ; 4.° Carlos de Angennes , noble f r a n 
cés , embajador de Carlos I X cerca de Pío V ; 5.° F é l i x Peret t i , 
d e s p u é s papa con el nombre de S ix to V ; 6.° el bienaventura
do Pablo Bora l i de Arezzo; 7.° Juan G e r ó n i m o A l b a n i , noble 
de B é r g a m o , cé lebre jnr i sconsul to , d e s p u é s famoso c a p i t á n 
de la r e p ú b l i c a de Yenecia. 

Una de las mayores glorias de P ió V fué la alianza que 
contrajo en 20 de mayo de 1571 con Felipe I I , rey de E s p a ñ a , 
y la r e p ú b l i c a de Yenecia , contra Selim I I , emperador de los 
Turcos , h i jo de S o l i m á n I I y de Rojelana , j ó ven h e r m o s í s i 
ma, na tu ra l de Siena , elevada por So l imán de la s i t u a c i ó n de 
esclava á la de esposa (1). 

A consecuencia de este tratado , se p r e p a r ó una escuadra 
que pronto se compuso de doscientas diez y nueve galeras, 
seis galeazas, y unos setenta buques grandes y p e q u e ñ o s , con 
veinte m i l hombres , s in comprender los mar inos , los b o m 
barderos y los forzados. E l general en jefe de la e x p e d i c i ó n era 
Don Juan de A u s t r i a , h i jo na tu ra l del emperador Carlos Y . 

E l g ran condestable Marco Anton io Colonna, duque de 
Palliano y de Tagliacozzo era el comandante de la escuadra 
pon t i f i c i a , compuesta de doce galeras , en las que iban m i l 
quinientos hombres. 

A n d r é s Doria , famoso c a p i t á n g e n o v é s , mandaba la d i v i 
s ión e s p a ñ o l a , y Sebastian Yenie r , hombre valiente y expe-

(1) Véase el Diccionario histórico de la -vida de todos los monar
cas otomanos. En él se habla, con detalles muy curiosos , de esta Snl~ 

:.tarta*¿íyAV-'iaco;.-.- :. . ̂  .. - r , : ^ . / , ¡¿v •- h 



316 HISTOHIA DE LOS 

r imentado , a c a t ó por mandar la armada veneciana, por 
haber sido muerto Barbarigo al p r inc ip io del combate. 

I¿a armada crist iana á l a que se babian un ido los caballeros 
de Malta y las galeazas del duque de Saboya, p a r t i ó para L e 
vante. 

El dia 7 de octubre de 1571 encuentra á l a armada tu rca 
compuesta de doscientas cuarenta y cinco galeras y de ochenta 
y siete n a t í o s , estacionada en el golfo de Lepante. T r a t á b a s e de 
nuevo de ecbar á los turcos de las c e r c a n í a s de I t a l i a ; era pre
ciso renovar los prodigios de Carlos Marte l y de los h é r o e s de 
Malta . E l combate d u r ó cinco horas , d e s p u é s de las cuales 
la v ic to r ia se dec id ió á favor de los cristianos , que t u 
vieron que lamentar la p é r d i d a de siete m i l quinientos sesenta 
y seis hombres , venecianos los mas. Los turcos acababan de 
p e r d e r á A l i - B a j á , general de toda l a a rmada , al famoso 
corsario Carascosa, á H a s s a n - B a j á famoso por su hab i l idad , 
h i j o del cé l eb re Barbaroja , y á Hassan-Bey de Rodas. L a es
cuadra tu rca habia perdida t a m b i é n t r e in t a y nueve coman
dantes de galera y mas de t r e in t a y u n m i l hombres. Los cris
tianos al t e rmina r el dia hicieron diez m i l prisioneros, y l iber 
t a ron quince m i l esclavos cristianos , que fueron i n m e d i a t a 
mente á reforzar las tripulaciones de las galeras i ta l ianas. 

Todos los autores convienen en que esta v i c to r i a fué una de 
las mas s e ñ a l a d a s que los cristianos ganaron á los m u s u l m a 
nes ; pero esos escritores no e s t á n conformes a l hablar de la 
p é r d i d a de una y otra parte ; tenemos motivos para creer que 
los detalles que acabamos de dar son los que mas se acercan á 
la verdad. 

Ent re tanto continuaba Isabel mandando encarcelar en la 
Gran B r e t a ñ a á los que profesaban l a r e l i g i ó n ca tó l ica . P i ó V 
m a n d ó nuncios á todas las potencias, i n v i t á n d o l a s á que ayu 
daran con sus socorros á los ingleses pobres que p a d e c í a n por 
l a fe. R e u n i ó s e á los ingleses desterrados en varios puntos, y 
el Papa se e n c a r g ó del cuidado de proveer á sus necesidades. 

E l emperado Max imi l i ano m o s t r á b a s e dispuesto á p e r m i t i r 
que se s iguiera en A u s t r i a la confesión de Augsbu rgo ; el car
denal Commendon le fué enviado en clase de legado, y tuvo la 
dicha de p e r s u a d i r á este p r í n c i p e de que d e b í a cont inuar 
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protegiendo la r e l i g i ó n ca tó l ica . Felipe IT a y u d ó a l cardenal 
en esta n e g o c i a c i ó n , y E o m a , que habia vencido á los t u r 
cos , t uvo motivos para creer que o b t e n d r í a a lgunos t r iunfos 
contra los ataques de los luteranos. Con esto, era necesario casi 
en todas partes reformar el clero que se babia mantenido fiel, 
c u m p l í a m a l sus deberes. 

Una pragmática del Papa p r o b i b i ó á todo c l é r i g o , á todo 
ec les iás t i co , el lu jo en los vestidos y en la mesa, p r o b i b i ó que 
asistieran a l tea t ro , buscó los medios de destruir tantos de só r 
denes como se b a b í a n in t roducido recientemente en la Ig les ia . 
Dec la ró nulos los testamentos hecbos por los ec les iás t icos en 
favor de sus bastardos. Una bula q u i t ó la facultad de res ignar 
beneficios á los parientes, y en ella se le ía entre otras cosas : 
« E l Santo Padre no puede p e r m i t i r que el pa t r imonio de J e 
sucristo sea dado por berenc ia , y se convier ta en objeto de 
codicia de los seg la res .» Como a lguno manifestara al Papa que 
tan to r i g o r p r o d u c i r í a la r u i n a de la corte romana , c o n t e s t ó : 
« Vale mas que veamos desaparecer la corte y con ella todos 
los que quieran tales d e s ó r d e n e s y corrupciones; á lo m é n o s 
no se v e r á desaparecer la Iglesia y l a r e l i g i ó n profanada por 
tantos y tan enormes abusos .» 

U n edicto probibia á los romanos que t e n í a n casas b a b i t a -
bles que fuesen á las bo t i l l e r í a s y tabernas á comer , beber y 
j u g a r , alegando que estas posadas b a b í a n sido ins t i tu idas 
para los extranjeros que no t e n í a n casa. S e g ú n escribe M u r a -
t o r i , esta p r o b i b í c i o n , necesaria en todas las ciudades para 
evitar d e s ó r d e n e s , no d u r ó mucbo. 

Dióse una ley severa contra el g r a n n ú m e r o de mujeres 
p ú b l i c a s que infestaban la c iudad. E l senado romano quiso i n 
te rveni r , dando por r a z ó n que el destierro de tantas mujeres 
extranjeras bar ia bajar el precio de los alquileres. P ío contes
t ó : « ¿Es jus to y decente que el sanado romano tome la defen
sa de las mujeres p ú b l i c a s , y asi se a t r i b u y a la p ro t ecc ión de 
la impudic ia? Os decimos que si esas mujeres no salen de Eo
m a , saldremos nosotros con toda la co r t e .» 

Para c u m p l i r los decretos del Conci l io de Trente ses ión 
( X X I V , c a p í t u l o I V ) , el Pont í f ice m a n d ó á todos los obispos 
que se d e d i c á r a n mas que nunca á formar congregaciones de 
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l a Doctrina cristiana para e n s e ñ a r á los n i ñ o s y á los i gnoran 
tes los mandamientos de la r e l i g i ó n . 

E l m i smo concil io habia dispuesto, en la ses ión X X V , de 
Reformatione, c a p í t u l o I , que á i m i t a c i ó n de las ó r d e n e s dadas 
en los concilios de Let ran I I I y I V , se inst i tuyesen en las ca 
tedrales prebendas teologales para la ins t ruccion de los res 
pectivos c a p í t u l o s . P ió V por su bula In eminenti, i n s t i t u y ó en la 
Bas í l i ca Vat icana una prebenda teologal, y la a s i g n ó con u n 
canonicato de la misma iglesia al maestro del sacro palacio, 
Tomas Manriquez , dominico e s p a ñ o l , y á sus sucesores. H a 
biendo estos recibido en la orden de hermanos' pecadores la 
doctr ina de santo Tomas , la mas en uso y mas segura en la 
Iglesia , p o d í a n e n s e ñ a r l a á los miembros del c a p í t u l o y á las 
personas que s e g u í a n sus lecciones en el palacio apos tó l ico . 

E l papa dec l a ró a d e m á s que este religioso se r í a u n verdade
ro c a n ó n i g o , t e n d r í a asiento en el coro, voto activo y pasivo 
en-el c a p í t u l o , g o z a r í a de la renta de su canonicato, y en una 
palabra , que o b t e n d r í a todos los bonores conferidos á su d i g 
n idad de c a n ó n i g o ; pero esta vo lun tad de Pío V no fué reco
nocida durante mucbo t iempo. Manriquez m u r i ó en 11 de ene
ro de 1573, y pensando Gregorio X I I I que la d e t e r m i n a c i ó n de 
su antecesor p o d í a parecer injur iosa al clero secular de Roma, 
y bacer creer que en este no ex i s t í a i n d i v i d u o a lguno capaz 
de d e s e m p e ñ a r aquel empleo, revocó la b u l a d o P ío , m a n d a n 
do que en lo sucesivo la prebenda lectoral y el canonicato del 
Vaticano fuesen concedidos á u n doctor en teoloj ía del clero 
romano. 

E n la misma época , san Pío V c o r r i g i ó y a r r e g l ó el brevia
r io romano, el misal y el oficio de la bienaventurada V i rgen . 
Hizo espurgar el oficio de mucbas cosas s u p é r f l u a s , a ñ a d i d a s 
s e g ú n el c a p r í c b o de los impresores. 

T a m b i é n fué este papa quien m a n d ó que todos los p r e s b í 
teros rezasen a l t e rminar la misa el evangelio de san Juan. 
Unos lo recitaban , otros lo o m i t í a n ; y aun en el d í a no es re 
citado por los cartujos , n i por los que celebran misa en la c a 
p i l l a p o n t i f i c i a : aquellos lo empiezan en el altar y basta la 
s a c r i s t í a c o n t i n ú a n r e z á n d o l o . 

. Pío V fué quien a g r e g ó á la academia de P a v í a u n colejio 
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que se l l a m ó colejio Ghis l ie r i . Para que Eoma no pudiese que
jarse de esta f u n d a c i ó n en una ciudad extrangera , el papa 
m a n d ó t e rminar l a fábr ica de la Sapiencia en la que colocó 
nuevos profesores que r ec ib í an considerables emolumentos. 

A pr incipios de 1572 el papa c a y ó enfermo de ma l de piedra 
que le privaba el s u e ñ o , enfermedad de que m u r i ó P ió V I I . En 
el mes de marzo los s í n t o m a s se presentaron imponentes. Sin 
escuchar á los m é d i c o s , n i p e r m i t i r que le v is i ta ran , n i que 
rer que sus manos tocaran las partes inmediatas á l a ve j iga , 
donde r e s i d í a el m a l , r e c u r r i ó á su remedio ordinario, la leche 
de bur ra , que le h a b í a al iviado en otro t iempo, pero que y a 
no p o d í a tener acc ión sobre u n cuerpo tan déb i l como el suyo. 

E l remedio en que P ío tenia tanta confianza no d i s m i n u y ó 
los dolores, y entonces el buen pontíf ice se e n t r e g ó al ú n i c o 
remedio de l a paciencia. E n medio de los tormentos que le 
hacia sufr i r el m a l de piedra, exclamaba : «Seño r , aumenten 
mis dolores, pero dignaos aumentar t a m b i é n m i pac i enc i a .» 
L a m b e r t i n i , que era promotor de l a fe cuando Pío V fué cano
nizado, refiere este hecho. 

E s p a r c i ó s e u n d í a el r u m o r de l a muerte delfpapa, y los 
embajadores mandaron correos á sus respectivas cortes. Gran 
sent imiento mos t ra ron los romanos; pero no era cierto que 
el papa hubiese dejado de ex is t i r , pues h a b í a recobrado el 
conocimiento d e s p u é s de u n l a rgo desmayo. Manifestaron 
á Su Santidad el dolor que los romanos h a b í a n sentido, y 
reso lv ió entonces darles l a ú l t i m a b e n d i c i ó n . E l d í a de Pas
cua d e s p u é s de haberse hecho revestir los h á b i t o s solemnes, 
m a n d ó que le t rasladaran á la g r a n t r i b u n a pont i f ic ia del Va
ticano, desde donde bendijo á su pueblo , derramando a b u n 
dantes l á g r i m a s . 

E l d í a 21 de a b r i l , á pesar de las instancias de Marco A n t o 
nio Colonna, P i ó deseó hacer la v i s i ta de siete iglesias, á p ié 
a l g ú n t iempo, y luego en l i t e ra ; pero al l legar á San Juan de 
Le t r an no pudo subir la Scala santa, y ayudado por u n carde
na l , besó l a ú l t i m a grada. Al l í h a b í a dado ci ta á muchos ca
tó l icos ingleses, echados de su patr ia : hab ló l e s con la sensi
b i l i d a d mas v i v a , m a n d ó que les fuesen dis t r ibuidos socorros; 
luego r e g r e s ó a l Vaticano, y v ióse obligado á guardar cama. 
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Su. sobrino, el cardenal Ale jandr ino , le a d m i n i s t r ó á poco los 
sacramentos de la Iglesia que el papa rec ib ió con el mayor 
gusto. A lgunos dias d e s p u é s , en 1.° de mayo de 1572, m u r i ó 
á la edad de sesenta y ocbo a ñ o s , habiendo gobernado la I g l e 
sia seis a ñ o s , tres meses y veinte y cuatro dias. Le enterraron 
en el Vat icano en la capil la de san A n d r é s , y fué el cé l eb re 
Mure t qu ien p r o n u n c i ó l a o rac ión f ú n e b r e en presencia de los 
cardenales. 

San P ío Y era de estatura regular ; su fisonomía grave, 
modesta y t r anqu i l a respiraba santidad. S u rostro ñ a c o era 
blanco, pero rosado comunmente ; tenia ojos azules, nar iz 
a g u i l e ñ a , barba l a rga y cabeza calva. 

Era t an prodigiosa su memoria , que a u n d e s p u é s de pasa
dos muchos años conocía á una persona á la que no habia ha 
blado mas que una sola vez. Esta memor ia era t a m b i é n u n 
buen dote para los negocios, pues en cuanto se le habia ex
plicado u n p lan , u n proyecto, u n objeto de a s o c i a c i ó n , media 
palabra le bastaba para entender lo que se le decia mas tarde 
acerca de uno de estos asuntos, y muchas veces d i r i g i ó á sus 
minis t ros que no t e n í a n u n recuerdo t a n fiel de las cosas. 

Nombrado papa , m a n d ó que se a ñ a d i e r a n á los gastos de 
su mesa de cardenal cuatro paulos (ocho reales ) diarios. Pero 
su l ibera l idad con los pobres de Roma, c o n los ingleses a r 
ruinados para conservar l a fe , no tenia , por decir lo a s í , l í 
mites. Se asegura que sus generosidades ascendieron entonces 
á dos- mil lones de escudos de oro ( mas de diez y seis m i l l o 
nes de rea les) , y á pesar de estos gastos , de jó en el tesoro 
u n m i l l ó n de escudos y u n vale de quinientos m i l , que d e 
b í a n ser pagados el mes s iguiente . E n su aposento se e n 
contraron trece m i l escudos, y su ayuda de c á m a r a t en i a á l a 
d i spos ic ión de tan noble bienechor cien m i l para los católicos 
ingleses inesperados. 

F ina lmente , las v i r tudes de San P í o Y fueron t a n numero 
sas que produjeron u n sentimiento de confianza en los fieles, 
y se^pensó en su bea t i f i c ac ión , de la que Gregorio X Y se ocu
pó con zelo. F u é defini t ivamente pronunciada u n s i g l o y u n 
a ñ o d e s p u é s de su muer te , y luego por u n decreto de 4 de 
agosto de ITIO se p r o n u n c i ó l a c a n o n i z a c i ó n . 
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Vamos á mencionar las medallas que obran en nuestro ga
binete, en seg-uida las de Mol inet , y las de Bonanni . 

De mis tres medallas, dos t ienen la misma efigie y l l evan 
estas palabras : PIVS v PONT. M A X . A N . V. La cabeza del papa 
e s t á descubierta, es extremadamente descarnada. La tercera 
medalla t iene en la efigie : PIVS v PONT. OPT. M A X . A N . V I . L a 
cabeza es t á cubierta con u n la rgo capillo blanco. En el exer-
go F , p. 

En el reverso de la p r i m e r a : FOEDERIS I N TVRCAS SANCTIO. 
«.Sanciónele la alianza contra los turcos.d 

Roma con la t i a ra en la cabeza toma la mano de dos figu
ras. L a pr imera á su izquierda, es Felipe I I , r ey de E s p a ñ a ; 
debajo de F e l i p e , u n á g u i l a . L a figura de la derecha es l a 
r e p ú b l i c a de Venecia con el gorro del d u x , teniendo á sus pies 
el león alado de San Marcos. Debajo de la figura de Eoma se 
ve el Cordero. 

2. A ILLUMINARE HIERUSALEN. « J l u m h r a r á Jerusalen.» La es
t re l l a encima del pesebre, l a V i r g e n con el n i ñ o en los brazos, 
san José , los magos, los pastores, el asno y el buey. 

3. A A DOMINO FACTVM EST ISTVD. «Esto ha sido hecho por el Se
ñor. » Los navios cristianos atacan los navios turcos en la 
batal la de Lepante. 

He a q u í ahora la nomenclatura de otras medallas : 
1. a Existe una que l leva en el reverso la efigie de Paulo I V 

y estas palabras: PAVLVS I V . PONT. M A X . «Paulo I V soberano pon
tífice. » Es una muestra de afección d i r i g i d a á este ú l t i m o por 
su sucesor. 

2. a En el exergo: COLLEG. GHISLERIVM. A. B. PIVSV PAVLE 

ERECTUM, «.Colegio Ghisleriano^ edificado en Pavía por el bienaventura
do Pió V.» Supuesto que Pió V es llamado a q u í bienaventurado 
esta medalla no puede pertenecer mas que á la época en que 
fué beatificado, h á c i a 1698. Se ve la fachada del colegio; en la 
parte mas alta, una azotea en la que hay u n observatorio y 
encima el E s p í r i t u Santo. 

3. A DEXTERA TVA DOMINE PERCVSSIT 1NIMICVM. A N . 1571, «Tu 

mano, Señor, hirió al enemigo el año 1571.» En una barca u n á n g e l 
l levando la cruz y el cál iz . En el cielo, San Pedro lanzando ra 
yos á una galera turca . 

TOMO n i . 21 
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4. a FECIT POTENTIAM IN BRACHIO SVO, DlSPERSIT SVPERVOS 

« Fundó el poder en su brazo; dispersó á los orgullosos. » 
E l Papa rodeado de su comit iva e s t á haciendo o rac ión . Mas 

léjos una m u l t i t u d de combatientes : en el cielo San Pedro en 
una nube. De Mol ine t cree que es t a m b i é n una medalla a c u 
ñ a d a con mot ivo de la v i c to r i a de Lepante. Bonann i objeta 
con r a z ó n que en la medalla no h a y ñ o t a , sino soldados de 
i n f a n t e r í a . Qu izás sea una a l u s i ó n á a l g u n a v ic to r i a del duque 
de Alba en Flandes. 

5. A CONTRIBVLASTI CAPiTA DRAGONIS. «Hollaste las cabezas del 

dragón.» ü n a figura que c iñe corona hiere con el cetro las cabe
zas del d r a g ó n . Quizás sea a l u s i ó n á la e x c o m u n i ó n de Isabel. 

6. a En el exergo : E TENEBRIS DIES É LVCO L V X LVOET. <iEl 

dia sale de las tinieblas : la luz sale de los bosques.-» U n templo en 
cuya c ú p u l a se vé el E s p í r i t u Santo, u n bosque, u n r i o que se 
divide en tres ramas. Los antiguos l lamaban a l bosque lucus 
{ l u g a r de l u z ) por an t í f r a s i s . A q u í lucus puede ser una a l u 
s ión al nombre de Bosco , pa t r i a del Pont í f i ce . Gustaba decir 
que habia nacido en Bosco , y en una de estas medallas toma 
el t í t u l o de Boschensis^ « de Bosco.» 

Poseo u n cuadro m u y curioso que representa á P ió V senta
do y bendiciendo á San Francisco de Borja arrodi l lado. Y a he
mos vis to , que en 27 de enero de 1566, yendo á tomar poses ión 
de San Juan de Le t ran , el papa hizo detener su l i t e ra j u n t o á l a 
puerta del Gesu, donde h a b l ó con San Francisco de B o r j a , g e 
neral de la c o m p a ñ í a . A l d ia s iguiente , San Francisco fué á dar 
las gracias al Papa que le bendijo de nuevo conmucha te rnura . 

S e g ú n parece, se quiso en aquel t iempo que el recuerdo 
de esta v i s i t a al Vaticano , hecha el dia 28 de enero, fuese 
t rasmi t ido á l a pos ter idad , en u n cuadro que representase á 
Borja de rodi l las , recibiendo la b e n d i c i ó n de Pío V . Este c u a 
dro existe t o d a v í a ; lo he adquir ido en P a r í s de M r . A n g e l Bone-
11 i , que en 18141o l l e v a b a á Ing la t e r r a . Mr . Bonel l i a t r i b u í a este 
cuadro á V a s a r i , a ñ a d i e n d o : « P o r el color , por lo admirable
mente acabado de las manos del Papa y del gene ra l , creo que 
fué pintado por los a ñ o s de 1510 en E s p a ñ a , de donde )o tras
l a d a r í a n á E o m a . » 

L a Santa Sede estuvo vacante once dias. 
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«30. «regorio XIII. 159». 

Gregorio X I I I , l lamado a l p r inc ip io H u g o Boncompagnl , 
n a c i ó en Bolonia , el d ia 7 de febrero de 1502, de Cr i s tóba l Bon-
compagni y Ange la Marescalcbi, personajes nobles y m u y 
d is t inguidos de aquella ciudad. 

H u g o , cuyas facultades le bacian fácil la ciencia , e s t u d i ó 
en la univers idad de Bolonia bajo la d i recc ión de cuatro j u r i s 
consultos c é l e b r e s , L u i s M a n z o l i , A n í b a l Caccianemici , L u i s 
Oozzad in i , y Carlos R u i n i . A los 23 a ñ o s rec ib ió el grado de 
doctor en ambos derechos. Durante muchos meses fué profe
s o r ^ t u v o por d i sc ípu los á Alejandro Farnesio, Cr i s tóba l 
M a d r u z z i , Othon Truchsess , Reinaldo Polus y Carlos B o r r o -
meo, todos los cuales l legaron á cardenales. 

H u g o t u v o la honra de ser llamado á Roma á los 36 a ñ o s , 
por el cardenal Pedro Pablo Par i s io , famoso jur isconsul to , 
Paulo I I I n o m b r ó sucesivamente á H u g o pr imer juez del Ca
p i to l io , compendiador y refrendario de las dos firmas. 

E n 1545, el Papa le env ió a l concil io de T r e n t e , grande y 
magestuosa escuela en la que se formaron tantos sublimes 
talentos de aquel s ig lo . En 1555, Boncompagni era v i ce - l e -
gado del campo de Roma. En todos sus empleos se d i s t i n g u i ó 
por au ciencia , su h a b i l i d a d , y los mas nobles sentimientos 
de r e l i g i ó n . 

Paulo I V le d i ó , en calidad de datarlo, á su sobrino el ca r 
denal Carafa, legado en Francia . P ió I V n o m b r ó mas tarde á 
Boncompagni su mas í n t i m o diputado cerca del concil io de 
Trente, y de spués le hizo cardenal p r e s b í t e r o de San Six to . A I 
entregar le el capelo, di jo el Papa : Ecce v i r in quo dolus non est. 
« H é a q u í u n hombre que no conoce el e n g a ñ o . » 

Dos meses d e s p u é s , el cardenal Boncompagni fué enviado 
como legado á E s p a ñ a , para t r a t a r del asunto de B a r t o l o m é 
Miranda y Carranza, de la ó r d e n de predicadores, arzobispo 
de Toledo, uno de los t eó logos del conci l io t r i d e n t i n o , c o n 
fesor de l a re ina de E s p a ñ a , preso por l a I n q u i s i c i ó n desde 
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hacia seis a ñ o s por sospechoso de h e r e g í a . Esta a c u s a c i ó n es
taba fundada en algunas notas indiferentes que habia escrito 
en e l m á r g e n de l ibros herejes. 

E l Papa d ió á Boncompagni por t e ó l o g o s á F é l i x Peret t i y 
E s t é b a n B o n u c c i , Servita ; otros dos prelados, Juan Kafael 
Castagna y Juan A l d o b r a n d i n i , formaban parte de la l e g a 
c ión ; tres de el los, Boncompagni , Perett i y Castagna, fueron 
d e s p u é s papas. Felipe I I tenia u n b u f ó n , que viendo u n dia a l 
r e y sentado á la mesa con estos enviados y comiendo de tres 
sopas, di jo a l p r í n c i p e : « V u e s t r a Magostad come con tres 
pappi .» Juego de palabras bastante r i d í c u lo sobre las voces 
pappiy papi. 

Antes de volver á I t a l i a , el legado, cuyas vi r tudes se h a 
b í a n admirado, fué nombrado secretario de los breves por el 
mismo P ío I Y . 

A l m o r i r este , Boncompagni h a b r í a sido su sucesor, s i a l 
gunos envidiosos no le hubiesen hecho malos oficios en el c ó n 
clave. Por otra parte, no h a b í a l legado bastante pronto para 
formar parte de este. Tanto fué as í , que cuando obtuvo su p r i 
mera audiencia de Pío Y , este le di jo con u n acento de apre
cio y de t e r n u r a : «Monseñor , hemos ocupado vuestro l u g a r . » 
Conviene repetir estas expresiones que a tes t iguan la bondad, 
l a u r b a n i d a d , l a elegancia de maneras de los pont í f ices . 

E l d ia 12 de mayo de 1512, d e s p u é s de los funerales del d i 
funto papa , cincuenta y dos cardenales entraron en el c ó n c l a 
ve. Los cardenales Al temps , Sforza, Ors in i , Cesi y Como, que 
pensaban elegir al cardenal F a r n e s í o , supieron que por ser este 
m u y j ó v e n no p o d í a n sentarle en el t rono. E l cardenal de Gran-
velle declaraba, en nombre del rey de E s p a ñ a , que esta elec
c ión era imposible, habiendo tantos cardenales entrados en 
a ñ o s y con mucho m é r i t o . Entonces muchos de los d e m á s , 
unidos á los que hemos nombrado, pensaron en preferir á Bon
compagni . E l dia 13 de mayo el proyecto t uvo feliz resultado: 
todos los votos fueron conformes, y se propuso elegirle e l 
dia s iguiente, cuando contaba 70 años . P r e s é n t a s e el cardenal 
Como á B o n c o m p a g n i , del cual se h a b í a n ocultado cu idado
samente , y le dice : « Y e n i d en seguida á l a c a p i l l a , y se
r é i s u n á n i m e m e n t e adorado pon t í f i c e . » B o n c o m p a g n i , s in 
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manifestar l a menor a l t e r a c i ó n , con te s tó : « ¿ Se han r e u n i 
do los votos suficientes? » Como r e p l i c ó : « T e n e m o s mas de 
los que necesitamos. » Entonces Boncompagni , como si nada 
nuevo hubiese sucedido, c o n t i n u ó escribiendo t ranqui lamente 
unas notas impor t an te s ; al concluir , las g u a r d ó en el pecho, y 
se d i r i g i ó á la capi l la , d ic iendo: « V a m o s , en nombre del Se
ñ o r . » 

E n memoria de san Gregorio el Magno, á quien desde su 
infancia habia tenido por protector, el nuevo papa t o m ó e l 
nombre de Gregorio X I I I (1) y escog ió por s ímbolo las palabras 
del salmo : « Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis. » 

E l dia 20 de mayo , dia de P e n t e c o s t é s , el Papa fué so lem
nemente coronado, y el 27, montado en u n caballo blanco, fué 
á tomar poses ión de San Juan de Le t ram 

A ejemplo de san P ió V , no quiso que se echara dinero a l 
pueb lo ; y en l u g a r de hacer este gasto, m a n d ó repar t i r á los 
pobres abundantes limosnas. 

Inmediatamente n o m b r ó secretarlo de Estado a l cardenal 
G a l l i , l lamado comunmente el cardenal Como, porque era 
obispo de Como. 

E n el p r imer consistorio, el Pont í f ice m a n d ó leer la bu la de 
san P ió V que p r o h i b í a vender los bienes de la Ig l e s i a , y p o 
n i é n d o s e la mano sobre el c o r a z ó n , j u r ó que nunca conjsenti-
r i a que esta bula fuese derogada. 

Una c o m i s i ó n compuesta de los cardenales Borromeo, P a -

(1) Juan Dorat, que florecia en tiempo de Carlos I X , compuso so
bre Jas palabras Gregorius decimus iertius, el siguiente anagrama-
Ve i gregis securi tutor sum. « Soy el tutor del rebaño de Dios, así en 
segundad.» , ™ 

Sobre este pensamiento de Dorat, Guillermo Bianchi compuso el si
guiente cuarteto: r 

Doncc GREGORIUS DECIMÜS tibí TERTIUS adsío, 
Non est cur timcas, parvulum ovile, lupos: 

Nam si divino dala numine nomina verías, 
SECURI TUTOR SUM GREGIS ipse DEI. 

Mientras yo Gregorio J I I I esté cerca de t í , no temas á los lobos, 
pobre rebano , pues si tergiversas nombres dados por una afección d i 
vina , soy el tutor del rebaño de Dios, asi en seguridad » 

Se notará fácilmente que la traducción no puede espresar el verdadero 
valor de las palabras del original latino. 
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l e o t t i , A l d o b r a n d i n i y Arezzo, fué encargada de destruir t o 
dos los abusos que se hubiesen in t roduc ido en la discipl ina 
ec les iás t i ca . 

Quiso que las determinaciones de su predecesor, relat ivas 
a l concilio de T r e n t e , fuesen inviolablemente observadas, y 
declaró que u n t á c i t o permiso del papa no bastase para que 
los cardenales obispos se creyesen autorizados para o lv idar los 
decretos concernientes á la residencia. 

Para que esta vo lun tad del santo s ínodo fuese mas respe
tada, reso lv ió que en lo sucesivo no se emplearla en la corte á 
obispo a lguno, y que los c l é r i gos de la c á m a r a y los auditores 
de l a Rota que fuesen obispos, r e n u n c i a r í a n á su sede ó á su 
o ñ c i o . 

A fin de que todos pudiesen f ác i lmen te hablar a l papa , y 
acudir á él en caso de desgracia, s eña ló u n dia de la semana 
para dar audiencia p ú b l i c a , y desplegaba en ella una s ingular 
paciencia. 

Antes que t e rminara la aud ienc ia , los camareros iban á 
saber s i esperaba t o d a v í a a lguna persona; y solia decir que a l 
fin y al cabo el pontífice no es otra cosa que u n servidor l leno de 
honores, 

Gregorio se manifestaba, dice Novaes, atento a l escuchar, 
juicioso al dar á entender que c o m p r e n d í a lo que le estaban 
diciendo, grave en el ademan, sobrio i n t e r rup to r , favorable
mente dispuesto en sus palabras , y sismpre b e n é v o l o y m i 
sericordioso. Para dar una prueba del deseo que tenia de a l i 
v i a r en algo á sus subdi tos , d i s m i n u y ó los impuestos sobre 
l a carne , y abol ió la tasa del v ino en la p rov inc ia de l a R o 
m a n í a . 

Los turcos aseguraban que á l a muer te de san P i ó V h a 
b í a n sido l ibrados de todos sus enemigos , y creyeron que de
b í a n celebrar su muerte por medio de fiestas p ú b l i c a s . G r e 
gor io p e n s ó que el jefe del catolicismo nunca d e b í a cesar de 
pensar en r e p r i m i r l a a m b i c i ó n de los turcos, y so l ic i tó n u e 
vos armamentos de parte de los p r í n c i p e s cr is t iano s. 

Una considerable escuadra e n c o n t r ó á los turcos en N a v a -
r i n o , pero se r e t i r ó con poco honor para el es tandar te de la 
r e l i g i ó n ; y de resultas de u n consejo funesto, Venecia firmó 
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la paz con la Pue r t a , s in haber prevenido á sus al iados, á la 
Santa Sede y á Felipe EL 

E n el mismo a ñ o 1572, d ia 2 de j u n i o , Gregorio hizo su p r i 
mera p r o m o c i ó n , que solo se compuso de la c reac ión de su so
b r ino Felipo Boncompagni , que fué declarado cardenal del t í 
t u lo de San Sixto . 

Terr ibles s í n t o m a s de frenesí van á aparecer en Francia. 
Excomulgada Isabel, babia firmado tratados con los hugonotes 
y sostenido su poder. L a corte inc ie r ta entre los innovadores 
religiosos y los Guisas , se agitaba s in resolverse á tomar re 
s o l u c i ó n a lguna . 

Catalina de Médicis , que habia ido j ó v e n á F ranc i a y c o 
n o c í a ma l las costumbres, los h á b i t o s y la po l í t i ca de su p a í s , 
que era reputada injustamente perversa y d i s i m u l a d a , y co
nociendo menos aun el c a r á c t e í de los franceses que habia s i 
do l lamada á gobernar, se precipitaba en embarazos al parecer 
s in salida, y todo presagiaba esos espantosos desastres que la 
i n d e c i s i ó n y la ignoranc ia l levan necesariamente consigo. 

¿ P o d í a Roma en los primeros momentos en que apenas la 
autor idad pont i f ic ia estaba establecida, d i r i g i r consejos para 
contener los e s p í r i t u s ? 

A l p r inc ip io del pontificado de Gregorio ve íase lo que su
cede en los primeros meses de una elección en Roma, sobre 
todo cuando el papa ha sido elegido por adoración, y cada elec
tor cree poder asegurar que ha sido uno de los mas activos en 
l a e lección del papa. 

Todas las facciones solicitaban recompensas , y u n papa 
de setenta a ñ o s solo podia responder con sonrisas y consen
t imientos á muchos de aquellas interesadas peticiones. De este 
modo se i n v a d í a la autor idad soberana. Era preciso que pasase 
mas de u n a ñ o antes que fuesen repr imidas las peticiones i n 
discretas , y que el poder lograra consolidarse sobre bases s ó 
lidas. 

L l e g ó el cardenal Carlos de Lorena , ocupado siempre en el 
deseo de vengar á su hermano Francisco, glorioso defensor 
de Metz en 1552, prudente general de los e jérc i tos del rey , que 
habia encumbrado el nombre f rancés á los ojos de I t a l i a en 
1559 , el l uga r teniente general del reino en 1563, a s e s i n a d » 
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en la misma época por Poltrot de Mere, hugonote , sin que su 
v ida A n a de Ferrara hubiese podido obtener l a c o n d e n a c i ó n 
del asesino. E l cardenal estaba descontento t o d a v í a de la paz 
que el rey Carlos I X habia concedido en 1570 á los hugonotes, 
y pedia que se hiciese entrar á todo I t a l i a en la l i g a contra 
el turco , l i g a que naturalmente habia d i s t r a í d o los á n i m o s 
de los pensamientos h i p ó c r i t a s , de las provocaciones audaces, 
que producen el olvido de todo sentimiento religioso y el des
honor de las naciones. De repente se sabe en Roma el te r r ib le 
d e g ü e l l o de San B a r t o l o m é . Este espantoso suceso, esta p á g i n a 
sangrienta de la his tor ia de Francia, merece ser vivamente se
ñ a l a d a , sobre todo si los nuevos detalles que se presentan pue
den aclarar con nueva luz u n hecho tan deplorable. 

Existe una obra del duque de Saint-Simon , i n t i t u l a d a 
Brevísimo resúmen de la historia de Francia y de la extranjera, en lo 
que esta se refiere á aquella , desde Hugo Capeto. Estas notas recogi
das por u n hombre tan juicioso , mas cercano que nosotros á 
aquella época , y reputado como franco, sincero é incor rup t ib le , 
son notables , si se consideran los hechos extraordinarios que 
contienen , y mucho mas si se les une á las escenas que t u 
vieron lugar en Roma con mot ivo de aquella ca t á s t ro f e , y que 
deben ser mencionadas en nuestra obra. He a q u í la notas de 
Saint-Simon que e s t á n archivadas en el min is te r io de nego
cios extranjeros en Paris : son datos , apuntes s in forma, s i n 
es t i lo ; pero no por esto dejan de tener el c a r á c t e r de p r o f u n d i 
dad y e levac ión que d i s t ingue los escritos de este elocuente 
analis ta , que puede ser llamado el Tácito francés. 

«1572. Deliberaciones secretas acerca del d e g ü e l l o : los 
Guisas quieren comprender al nuevo rey de Navar ra , los 
Montmorency y los católicos que les h a c í a n sombra, el duque 
de A n j o u , el mariscal de Retz. Poseedores del secreto con Ca
ta l ina de M é d i c i s , los Guisas insisten sobre el rey de Navarra 
y el joven L u í s de C o o d é : la reina no puede resolverse á ello, 
temiendo la dependencia to ta l de los Guisas. Carlos I X guarda 
el secreto durante estas largas i n t r i ga s ; pero les estorba por 
su i n c e r t i d u m b r e , sobre todo con respecto al a lmirante , á 
quien q u e r í a , desde que para atraer á los hugonotes , era de 
todos, con pretexto de la guer ra de los P a í s e s - B a j o s , de 
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los cuales d e b í a ser el jefe para sostener su rebe ld ía contra l a 
I n q u i s i c i ó n de E s p a ñ a . L a rudeza del rey para con su madre ó su 
hermano a l sal ir de una l a rga conyersacion con el a lmirante , 
de la cual nunca quiso decir nada, les m o v i ó á concluir . D e g ü e 
l lo empezado por la herida del a lmi ran te : v i s i ta del r ey , de su 
hermana y de su madre con las mas pérf idas demostraciones. 
E l a lmirante es muer to al mismo t iempo que los d e m á s , y 
nunca fué t a n admirable, t an grande como al mor i r . I n d i g n i 
dades del tercer duque de Guisa sobre su cuerpo. C a r n i c e r í a 
que c o m p r e n d i ó á iodos los católicos que se quiso. Los M o n t m o -
rency librados por la ausencia de uno de ellos y de u n Cossé. 
E l r ey de Navarra y el p r í n c i p e de Condé se hacen ca tó l icos 
a l ver el p u ñ a l que les amenaza. E l d e g ü e l l o , dis imulado a l 
p r inc ip io , es declarado por edicto p ú b l i c o , á instancias de los 
Guisas , que no quisieron ser los ú n i c o s en l levar esta eterna 
i n f a m i a de la nac ión .» 

A q u i S a i n t - S i m ó n c o n t i n ú a su nomenclatura de hechos 
para el a ñ o siguiente. 

Tales eran los sucesos de que Francia h a b í a sido testigo. 
Enr ique de Guisa , con pretexto de vengar á su padre F ran 
cisco, acababa de arrastrar á una sér ie i n c r e í b l e de desafueros á 
u n rey n i ñ o , que s in embargo, h a b í a manifestado rudeza con 
su hermano al salir de una l a rga conversac ión con el a l m i 

rante, de la cual nunca quiso decir nada, rudeza que les movió d 
concluir. Enr ique de Guisa pod ía fác i lmente convencer á Cata
l i n a , de que h a b í a oído al mariscal de San A n d r é s decir es
tas palabras : «No seremos felices hasta que hayamos echado 
a l Sena , met ida en u n saco, á esa m u j e r . » Por otra parte, 
una a m b i c i ó n desmedida ahogaba en Catalina todo s e n t i 
miento de humanidad. No h a b í a sido difícil aconsejar el f rau
de al duque de A n j o u , a l mismo que mas tarde , l levando el 
nombre de Enrique I I I , deb ía atraer á Blois a l mismo E n r i 
que de Guisa , nombrarle l u g a r teniente genera l , prometerle 
la espada de condestable , y mandar que le abrieran de arr iba 
abajo con u n p u ñ a l , para no errar el go lpe , dado caso que l le 
vase coraza. 

¿ Q u é le queda que hacer al cardenal Carlos de Lorena, d i s 
poniendo de u n g ran c r é d i t o en Roma , donde l a nueva auto-
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r i dad pontif icia no estaba aun bien asegurada en el ejercicio 
de su poder? 

E l dia 6 de setiembre de I S I S , las cartas que S a l v i a t i , l e 
gado dc:l Papa, babia escrito desde de Francia , f c e r ó n leidas 
en una asamblea de cardenales, en presencia de Greg orio X I I I . 
Decian que , s e g ú n declaraciones de la corte , el a lmirante y 
los hugonotes hablan conspirado contra el monarca , y hablan 
sido muertos por vo lun tad y consentimiento del r ey (1). Decre
t ó s e entonces, por una pe t i c ión que en t é r m i n o s violentos 
m a n i f e s t ó el cardenal de Lorena , que el Papa y el sacro co le 
g io a s i s t i r í a n el lunes s iguiente á una fiesta solemne. M u c h í 
simos artistas se presentaron para adornar la ig les ia de San 
Marcos, en la que debia celebrarse la fiesta. Para los que L u t e -
ro l lamara á la discordia, habia llegado el dia de dolor y espanto. 
E l cardenal d ió p ú b l i c a m e n t e m i l escudos al correo portador 
de la not ic ia tan deseada por él. E l dia 8 de setiembre, los f ran
ceses hicieron una g r a n p roces ión en la ig les ia de San L u i s , 
enriquecida con las fundaciones de Catal ina de Médic is . L a 
mayor parte de nobles romanos y una g r an p o r c i ó n de p u e -

• blo^ acudieron á aquella ceremonia, en la que se m a l d e c í a p ú 
blicamente á los protestantes. « E l embajador del emperador, 
dice una n a r r a c i ó n de aquel t iempo , llevaba la cola del ves 
t ido del Papa , por honor que hace al emperador con preferen
cia á los d e m á s m o n a r c a s » . E l cardenal habia mandado fijar 
en las tres puertas de la iglesia , entre las e s t á t u a s de Carlo-
Magno y de San Lu i s , una notificadon d i r i g i d a ai Papa , á los 
cardenales, '¿1 senado y al pueblo romano, en la que elogiaba 
el d e g ü e l l o de Paris y recordaba los males que Roma habia 
sufrido de parte de los luteranos. E l mismo cardenal decia, en
t re otras cosas, « q u e se regocijaba vivamente de que hubiesen 
sido los de su casa los principales ejecutores de u n hecho tan 
grande y tan memorable.» 

E l conjunto de este documento, que es una mezcla de f a r 
fantonada, de del i r io y de ferocidad, estaba fijado en la puer ta 
de la iglesia. En semejante audacia habia una ofensa á l a so-

^(1) Estas expresiones son singulares , cuando hay voluntad es inútil 
añadir consentimiento. 
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b e r a n í a de Gregorio X I I I , porque ¿ con q u é derecho u n s i m 
ple cardenal hablaba en estos t é r m i n o s en una ciudad donde 
no mandaba? Preciso es decirlo , l a nobleza de Roma, el pue
blo , los artistas, sobre t o d o , no veian en la muerte de los h u 
gonotes , degollados , s e g ú n se decia , por haber intentado come
ter un crimen de lesa magestad , mas que u n jus to castigo y l a 
venganza de los desafueros cometidos en 152T. Cuarentay c in
co a ñ o s d e s p u é s del saqueo de R o m a , quedaban aun testigos 
de ambos sexos y hasta v ic t imas de los furores pacados, y es
tos testigos fueron los que an imaron el odio ciego del resto de 
l a pob lac ión . Y a s a r i , d i s c ípu lo de Rosso , que se h a b í a visto 
t ratado inhumanamen te , y al cual su maestro h a b í a contado 
muchas veces sus desgracias , se ofreció para conservar en u n 
fresco el recuerdo de los ú l t i m o s sucesos. En poco t i empo , 
pues m u r i ó dos a ñ o s d e s p u é s , t r a z ó los dibujos de dos c o m 
posiciones , que representan á Carlos I X en el seno del p a r l a 
mento , y las escenas del d e g ü e l l o de P a r í s (1). 

Mas tarde, G-regorio X I I I supo conseguir toda la au tor idad 
que deb ía obtener en su c a p i t a l , y el solo fué quien a r r e g l ó 
la po l í t i c a de la Santa Sede con s a b i d u r í a y m o d e r a c i ó n . P r o 
bó que , cuando los regocijos de Roma , habia sido arrastrado 
por el movimiento tumul tuoso de u n populacho desordenado. 
Los discursos y bulas del P o n t í ñ c e no ta rdaron en manifestar 
sus verdaderos sentimientos acerca de u n c r imen p o l í t i c o , que 
el saqueo de Roma no pod ía j u s t í ñ c a r . 

He referido los hechos con nuevos detalles : el lector cono
ce rá mas circunstanciadamente las causas y consecuencias de 
la crueldad de los part idos. F u é u n hor r ib le c r imen verter 
durante seis meses la sangre de los romanos ; c r imen fué 

(1) En 1816 apareció un Viaje á I t a l i a , impreso en Bruselas, cu
yo autor, al describir uno de los frescos de que se trata, dice: «¿Quién 
es ese otro rey que dispara contra el pueblo? Es Carlos IX dando la se
ñal del degüello de San Bartolomé, y Nuestro autor se engaña gravemen
te. En el cuadro en que Vasari representó á Carlos I X , este asistía á 
una sesión del parlamento. Este cuadro, en el que los trajes carecen 
de propiedad, y el que representa el degüello son malos. Por lo demás, 
está hoy probado que el hecho de Carlos IX disparando contra el pue
blo , no es cierto. Véase acerca de este punto el artículo de Pastoret en 
el suplemento de la Biografía universal. 
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t a m b i é n degol lar pé r f i damen te á hombres que Tiv ian en paz, 
fiados en el ju ramento de u n tratado. F u é t a m b i é n una a le 
g r í a deplorable la que se m a n i f e s t ó á la not ic ia que el carde
n a l de Lorena l l amó la sirage degli ugonotti, « e l d e g ü e l l o de los 
h u g o n o t e s . » 

D e t e n g á m o n o s : los anales de u n pontificado piadoso y s á -
b i o , y el acercarse el año santo, que fué celebrado con g r a n 
p o m p a , nos l l aman á otros hechos. 

E n aquella época, los maronitas ( 1 ) , aquellos mismos pue
blos cuyas desgracias son hoy tan dolorosas, acudieron á 
Gregorio para obtener su p ro tecc ión . Habitaban el monte L í 
bano y algunas ciudades d é l a S i r ia , y desde t iempo inmemo
r i a l yenian c o n f o r m á n d o s e con el dogma la t ino ; t e m í a s e , s in 
embargo , que á consecuencia de las persecuciones turcas se 
deslizara entre ellos a l g ú n error. Con el consentimiento de 
su patriarca M i g u e l de C i t a rav ia , enviaron dos embajadores, 
que el Papa rec ib ió con par t icu lar bondad. Confi rmó su p a 
t r i a r c a , uso que se ha conservado hasta nuestros dias , l e y ó 
con placer las cartas que el papa Inocencio I I I se h a b í a d i g 
nado d i r i g i r l e s por los a ñ o s de 1200 , para felicitarles de su 
constante u n i ó n con la Iglesia occidental. Los embajadores 
presentaron t a m b i é n misivas de San Lu i s , autorizando á su 
p r í n c i p e para dar cartas de nobleza francesa, y el Papa despi
d ió aquellos catól icos , c a r g á n d o l e de regalos y a c o m p a ñ a d o s 
de dos j e s u í t a s , nombrados visitadores del L í b a n o . 

Mas tarde , Sixto Y concedió pr iv i leg ios a l colegio de ma
ronitas establecido en Roma. 

E n 1578 , Gregorio , que siendo profesor en Bolonia habia 
trabajado en la colección del decreto de Graciano y de todo el 
derecho c a n ó n i c o , m a n d ó que se buscaran los fragmentos de 
los concilios citados en él , á fin de que, purgado en g ran par
te de todos los errores que contenia , el cuerpo de derecho ca 
nón ico pudiese ser impreso de nuevo en Roma. 

Sábese que el decreto de Graciano, cé lebre canonis ta , 
nacido en C h i u s i , hacia el a ñ o 1100, consiste en textos de la 

(1) Consideraciones sobre el pontificado de los quince primeros pa
pas que han llevado el nombre de Gregorio, pág. 142. 
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sagrada Escr i tu ra , en los c á n o n e s llamados de los A p ó s t o l e s , 
y en los de unos ciento cinco conci l ios , e c u m é n i c o s los nueva 
p r imeros , en las decretales de los papas , en extractos de los 
santos Padres, como San Gregorio, San J e r ó n i m o , San A g u s 
t í n , y en otros extractos de autores ecles iás t icos , de los l i 
bros pontificios , del c ó d i g o Teodos íano , de las capitulares 
de los reyes francos, etc. Graciano h a b í a i n t i t u l a d o este l i b r o 
Concordantia discordantium canonum, porque t r a t a de conci l iar , 
y a por la au to r idad , y a por el r ac ioc in io , los c á n o n e s contra
dictorios. 

Los primeros manuscritos de la obra de Graciano empeza
r o n á conocerse en 1151. Otros escritores antes que é l h a b í a a 
emprendido compilaciones a n á l o g a s . Desde ú l t i m o s del s i 
g lo I X , ó principios del X , R e g í n o n , abad de P r u m , compo-
niauna colección de c á n o n e s y de reglamentos e c l e s i á s t i c o s ; 
Burchard ó Bouchard , obispo de "Wortns en el a ñ o 1000, á i 6 
t a m b i é n una colección de c á n o n e s en veinte l i b r o s ; final
mente , I vo de Chartres , muer to en 1115, h a b í a formado una 
colección parecida. 

Graciano , benedict ino, s e g ú n algunos autores , y que no 
fué monje, s e g ú n dice Savíol í en los Anuali Bolognesi, se apro
vechó del trabajo de sus predecesores, muchas veces con poca 
e lección, s in embargo de que tuvo la ventaja de evitar en s u 
l ib ro la confus ión de que aquellos no h a b í a n podido l i b r a r los 
suyos. D i s t r i b u y ó su obra por ó rden de materias, y l a d i v i d i d 
en tres partes; en la pr imera r e u n i ó lo re la t ivo a l derecho y 
á los minis t ros de la Iglesia ; habla de los j u i c i o s en la se
gunda ; y con el t í t u l o de De consecratione , hace entrar en la 
tercera todo lo concerniente á los sacramentos y á las cere
monias. La compi l ac ión de Graciano con este m é t o d o eclipsiS 
desde su a p a r i c i ó n las colecciones anteriores , y la del m i s 
mo Ivo de Chartres que h a b í a gozado de g r an au to r idad . Se 
dice que Eugenio I I I la ap robó . Cuando menos, es cierto que 
el decreto fué recibido con una especie de entusiasmo en la e s 
cuela de Bolonia, en cuyo seno hasta cierto pun to h a b í a n a 
cido , y que de esta escuela , una de las mas famosas de aquel 
t i e m p o , pasó á F r a n c i a , y fué e n s e ñ a d o en P a r í s , en Orleana 
y otras universidades. Pronto l l e g ó á ser el ú n i c o texto qua 



334 HISTORIA DE LOS 

los profesores de derecho canón ico comentaban en sus lecc io
nes y escritos. F a l t á b a l e mucho, no obstante, para estar exen
to de faltas , pues contenia documentos contrarios á lo q u é la 
an t ig -üedad re l igiosa ofrece de mas a u t é n t i c o . A medida que 
las luces se propagaron , estos defectos se presentaron mas 
claramente. 

E n F ranc i a , en E s p a ñ a , en I t a l i a , era o p i n i ó n c o m ú n que 
convenia corregir l a obra de Graciano. Papas cé l eb re s . P i ó I V 
y Pió V , emplearon en ello á varios s á b i o s , de cuyo n ú m e r o 
habia sido el profesor Boncompagni . 

Llegado á papa , a p r o b ó su obra por una bula . 
L a pr imera ed ic ión con fecha del Decreto de Graciano , es 

la de Es t rasburgo , 1471, i n fóleo, por Enr ique Egges te in , 
ed ic ión tanto mas notable cuanto que es al mismo t iempo e l 
p r imer monumento t i p o g r á f i c o de la c iudad de Estrasburgo. 
E l mismo impresor la reprodujo al a ñ o s iguiente , y P. Schoy-
ffer d ió en 1472 u n a ed ic ión en Maguncia , en dos v o l ú m e n e s 
en fólio. Desde entonces la obra ha sido muchas veces impre 
sa , y forma el p r imer v o l ú m e n del cuerpo de derecho c a n ó 
nico . Las correcciones aceptadas por Gregorio X I I I fueron i m 
presas en Boma. 

A c e r c á n d o s e el a ñ o santo, Gregor io , p r í n c i p e previsor, 
queria celebrarlo c®n ó r d e n y magnif icencia ; y para ello d ió 
disposiciones á los gobernadores de los Estados ec les iás t i cos . 

Estos d e b í a n preparar provisiones para evi tar toda clase de 
c a r e s t í a ; t e n í a n ó rden de mandar recomponer los caminos, 
puentes, diques , donde quiera que fuese necesario. Les comí
sanos de la abundancia, en E o m a , d e b í a n procurarse una g r a n 
cant idad de t r i g o , har ina , vinos y legumbres. Los propieta
r ios de habitaciones fueron invitados á no aumentar el a l q u i 
ler y á no despedir á nadie, antes de t e rminar el a ñ o santo. 
Para mover á los cardenales á embellecer las iglesias de su 
t í t u l o , el Papa m a n d ó que se procediera en todas las bas í l i ca s 
á las reparaciones convenientes. Se reedificaron casi del todo 
los pó r t i co s de San Pedro y Santa Mar ía l a Mayor, algo aban
donados en los t iempos anteriores. Desde esta ú l t i m a bas í l i ca 
hasta San Juan de LetraD, se m a n d ó abr i r u n a ancha calle, 
mas c ó m o d a para los carruajes y peones. 
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E l Papa procuraba conservar en el camino de la r e l i g i ó n 
ca tó l i ca á Juan, r ey de Suecia, é hizo esfuerzos para mantener 
en el t rono de Polonia a l r ey Enrique de Valois ; pero al mo
r i r su hermano Carlos I X , Enr ique quiso volver á Francia pa
ra reinar en ella. 

Habiendo ido á Roma Ernesto , segundo h i j o del duque de 
Baviera , Gregorio le hizo una r é g i a acogida, y m a n d ó que le 
e n s e ñ a r a n todas las magnificencias de l a capi tal . Carlos Fede
r ico , duque de Cleveris , p r imo de Ernesto, l l egó mas tarde y 
rec ib ió i g u a l acogida. E l g ran duque de Toscana y el duque 
de Parma, que entraron d e s p u é s en Roma, fueron tratados con 
u n lu jo real, lo mismo que sus comit ivas . 

Las ceremonias del jub i leo hablan empezado. L a Puerta 
Santa estaba abierta. E l concurso de peregrinos era t an g r a n 
de , que en u n solo dia el hospicio de la Trinidad rec ib ió ocho 
m i l , s in que hubiera t u m u l t o a lguno. Una muchedumbre ma
y o r v ió , apesar del inv ierno , las ceremonias del acto de cer
rarse l a Santa Pue r t a ; y l ib re apenas de tantos trabajos, e l 
Papa e m p r e n d i ó de nuevo, y con mayor zelo, los que en todos 
tiempos son de la incumbencia del pont í f ice . 

Los errores de la confesión de A^gsbu rgo h a b í a n penet ra
do mas que nunca en la Bohemia. Gregorio obtuvo de los obis
pos del p a í s que el cisma seria combat ido , y aquel buen pue
blo volvió m u y pronto a l cul to de sus padres. 

M a x i m i l i a n o no h a b í a ido aun á Roma á rec ib i r l a corona 
imper i a l ; era emperador electo, pero diferia el cumpl imien to de 
u n deber que h a b r í a asegurado sus derechos. E l Pspa trabajaba 
a l mismo t iempo para que Max imi l i ano fuese elegido rey de 
Polonia, l ^ n g u n cisma se presentaba en la pat r ia de Jage l lon ; 
y s í Max imi l i ano hubiese mandado en Cracovia, las predisposi
ciones de este p r í n c i p e á actos de debi l idad, en lo que concierne 
á las doctrinas de L u t e r o , hubiesen podido ser neutralizadas 
por el sent imiento t a n fuertemente ca tó l ico de la Polonia. 

L a I t a l i a ofrecía t a m b i é n agitaciones peligrosas. 
Gregorio e n v i ó a l cardenal Morone á G é n o v a , o n c a r g á n -

dole que restableciera l a concordia entre los nobles , cuyas 
envenenadas contiendan arruinaban al comercio del pa í s y sus 
relaciones tan ú t i l e s en el Levante. 
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Hacia mucho t iempo que se habia firmado u n tratado entre 
Gregorio y Felipe I I para atenuar los males con que Isabel 
af l igía á la Ingla terra , y para obtener l a l iber tad de M a r í a 
Stuart , re ina de Escocia, y hacer que se casara con don Juan 
de Aust r ia , el vencedor de Lepante, que habia salvado recien
temente la I t a l i a de una invas ión de los musulmanes. Pero es
ta tenta t iva , inventada por los españo les , no fué generalmen
te aprobada, y todo q u e d ó reducido á formar votos para que 
M a r í a recobrase la l iber tad y pudiese escapar á lo que m a d a 
m a Stael llamaba coquetería sanguinaria de Isabel (1). 

En 1567 fué cuando la peste se m a n i f e s t ó en Europa y exten
dió sus estragos á Alemania, Francia, E s p a ñ a y otras comar
cas de I t a l i a , par t icularmente Venecia y Mi lán . 

Do quiera las ó rdenes religiosas se cubrieron de g lo r ia : 
dominicos, franciscanos, j e s u í t a s , en una palabra, todos, á l a 
menor seña l del jefe de la Iglesia , corrieron á a l iv ia r y á exhor
tar á los enfermos, á consolar á los que p e r d í a n en u n instante 
á toda su f a m i l i a ; á d i s t r i bu i r dinero á los pobres. E l pueblo, 
que sabe agradecer los beneficios, no visitaba y a sino con m u 
cho dolor, d e s p u é s que hubo desaparecido la peste, los c o n 
ventos casi desiertos, donde no habian quedado mas que a l g u 
nos débi les ancianos y u n escaso n ú m e r o de esos hombres 
amados de Dios, que pueden soportar las fat igas, las v i g i l i a s , 
el e spec tácu lo de la muerte ofrecido sin cesar á sus ojos ; esos 
hombres que la Providencia ha s eña l ado con u n signo p a r t i 
cular, permitiendo que sobrevivan á tantos padecimientos, á 
veces sin p roporc ión con las facultades que nos ban sido c o n 
cedidas para conservar en la t i e r ra nuestra desdichada v ida . 

Gregorio experimentaba secretamente mas temores que los 
d e m á s p r ínc ipe s de Europa. Por sus correspondencias con Cons-
tant inopla , la Sir ia y Jerusaleu, oía hablar de u n armamento 
de los turcos, y recelaba que los infieles, protegidos por el 
azote con el que v iven como en buena in te l igencia , enva len 
tonados por el dogma insensato de la fatalidad , no se p r epa 
rasen para a l g ú n ataque imprevis to contra u n pun to m a l 

( i ) Consigno estas palabras de madama de Stael. La vulgaridad del 
sustantivo desaparece delante del vigor del epiteto. 
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guardado. T e m í a el v ig i l an t e pont í f ice q ü e llamados por el 
c o n t a d o , se u n í e s e n los turcos á este ma l casi s ín remedio' que 
ellos l laman su compatriota y su aliado contra la codicia de loa 
occidentales. Pero Dios tuvo piedad de su Iglesia ; cor r ió e l 
r u m o r de que todos los griegos llegados á Génova para n e g ó 
cios mercant i les , y todos los esclayos turcos detenidos en los 
presidios de la p e n í n s u l a , h a b í a n sido las primeras v í c t i m a s 
de ageste, con complicaciones de nostalgia. Por otra parte, 
Mal ta y Venecia h ic ieron nuevas esfuerzos para • rechazar a l -
enemigo, si se a t r e v í a á presentarse á los cristianos 

E n el momento en que: la calma se hubo restablecido u n 
poco en Alemania y en l t a l i a , cuando las comunicaciones p u ~ 
dieron establecerse f á c i l m e n t e , Gregorio elevó á la d i g n i d a d 
de cardenal á A n d r é s de Aus t r i a , h i jo n a t u r a l del archiduque 
Fernando y de Felipa Ye tz l e r , y resobrino de los empera
dores Carlos Y - y Fernando I , p r í n c i p e que solo contaba diez v 
ocho anos ; mas no fué ma l visto el haber concedido favores 
para mantener al A u s t r i a en los sentimientos de constancia 
verdaderamente crist iana que siempre ha profesado. 

Rodolfo habia sucedido á su padre Max imi l i ano y no pe 
día n i n g u n a con f i rmac ión á Roma. Gregorio le i n v i t ó á que 
e n v i á r a u n embajador cerca de la Santa Sede, con encargo ex
preso de sol ic i tar la conf i rmac ión de costumbre. Rodolfo res 
pondio que d e b í a a t r ibuirse este retardo é algunas c i rcuns
tancias que iba á examinar detenidamente 

No se c re ía en Roma que pudiese sobrevenir n i n g u n a n o 
table d i f i cu l t ad . 

C o n s e r v á b a s e cuidadosamente en la ciudad Santa u n docu
mento firmado por los siete doctores, en el cual r econoc ían el 
derecho de la Santa Sede de elegir los emperadores. En él m a 
nifestaban que su deber y el del emperador era no disputar 

t l ^T 86(16 ' 7 qUe estaban 4 e s . 
tarle obediencia ? su j ec ión , y como dice el documento, L o -

Efectivamente, este derecMo haftia sido recenocido por los 
emperadores Othon I V en t iempo de Inocencio n i , y Pederl-
opI I : en t iempo d e Honnr io I I I . Citando, é p o c a s . n w n o s r r e m o -

'VOMO™! S Picolomil f l ( - ^ P * * « o I I ) , embajador de 
22 
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Federico I I I , p r o n u n c i ó el discurso de obediencia á Cal ix to I I I . 
M a x i m i l i a n o I firmó l a paz con Jul io I I , prestando j u r a m e n t o 
de obediencia. Carlos Y no la n e g ó á Clemente Y I I d e s p u é s de 
los desastres de Roma, y cuando la autoridad pont i f ic ia pare-
cia debil i tada. 

Rodol fo , s i gu i endo , a l parecer, con cierta complacencia 
el ejemplo de Max imi l i ano I I , su padre , que habia negado l a 
obediencia, t o m ó el par t ido , s in embargo, de enviar á Roma á 
Juan Zenner. Este en el discurso que babia preparado , cam-
biaba la palabra obediencia con la de respeto ( ossequw]. G r e 
gor io no quiso reconocer el cambio ; rec ib ió á Zenner y á sus 
colegas en audiencia p r i v a d a , en la que no se t r a t ó de 
g u n negocio; luego esc r ib ió una carta a u t ó g r a f a á Rodolfo, 
r o g á n d o l e que s iguiera el ejemplo d e s ú s predecesores. F i n a l 
m e n t e , Rodolfo se c o n t e n t ó con llamarse en el discurso o&e-
dientisimo hijo de Su Santidad , y env ió def in i t ivamente el d e 
creto de su e lección que babia quedado en Viena . Entonces el 
Papa, en u n consistorio p ú b l i c o , conf i rmó la e lecc ión , mandan-
do tomar acta, que fué firmada por todos los cardenales a s í s -

En ' aque l t iempo, Juan , r ey de Suecia , m a n d ó u n emba
lador á Roma con cartas 3 en las que manifestaba el deseo de 
pertenecer í n t i m a m e n t e á la r e l i g i ó n ca tó l ica . Este p r í n c i p e 
pedia t a m b i é n que se enviara á su corte u n Persona^ d igno 
de confianza, para celebrar con él u n t ratado. E l Santo Padre 
e n c a r g ó esta embajada á Possevin, de l a c o m p a ñ í a de J e s ú s ; y 
en manos de este sáb io misionero, el rey impulsado por su es
posa Catalina de Polonia ' , a b j u r ó los errores del lu te ranismo, 
d e d i c á n d o s e desde entonces, jun tamente con l a re ina , al resta-
blecimiento en su p a í s de las doctrinas de la r e l i g i ó n ca tó l i ca . 

Pero los dulces goces de la Santa Sede son turbados m u -
cbas veces por amargas contrariedades. E l cardenal Gesual -
do protector del reino de N á p o l e s , babia propuesto en c o n 
sistorio l a iglesia vacante de T r a n i como jus-paíronaí de l a 
corona de E s p a ñ a (1); y poco t iempo d e s p u é s babia propuesto 

(,] Concesiones que permitieron á los legos conferir beneficios y 
hasU hacer nombramientos de obispos. 
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en la misma forma l a igles ia de Ca tan ia , en Sici l ia . Gregorio 
se c r e y ó obl igado á contestar , que en cuanto á la p r i m e r a , e l 
r e y tenia solo el nombramiento por p r iv i l eg io a p o s t ó l i c o - y 
que con respecto á la segunda , era sabido que en 1530, C l e 
mente V I I habia concedido á Carlos V el nombramiento para 
las iglesias de Sici l ia y de C e r d e ñ a , pero solamente durante 
l a v ida de este p r í n c i p e ; y que desde aquella época no se ha-
bja hecho ot ra c o n c e s i ó n parecida. Entonces los minis t ros del 
monarca, cesando de invocar lo que c r e í a n u n derecho, recur
r ie ron á las s ú p l i c a s , y en consecuencia el Papa conced ió 
por aquella vez solamente el ;WS-^íronaí para el nombramiento 
de personas destinadas á las sillas da Catania y de Palermo 
cuyos t i tu la res acababan de mor i r . 

Mas t a r d e , en el mismo a ñ o 1577, el Pont í f ice e r i g i ó en e l 
P e r ú tres catedrales, á saber : de Santa M a r t a , de Tru jü lo y 
de A r e q u i p a , con derecho de patronato real 

Reinaba en Por tuga l el r ey Sebastian , p r í n c i p e que daba as mas bellas esperanzas j y que en ^ ^ q u d 

extensas conquistas en Afr ica , no daba o ídos é n i n g u n o de los 
consejeros que procuraban disuadir le de este proyecto G r e 
gor io c o n c e d i ó a l P r í n c i p e varios pr iv i legios espir i tuale; , q ^ 
con este mot ivo solicitaba con ardor ^ 5 que 

Acababan de descubrirse nuevas minas de hierro en el ter-
n t o n o de Espoleto ; minas que Gregorio a r r e n d ó por ln ' l 

l a c á m a r a apos tó l i ca u n manan t i a l de riquezas 

San s'ixto ^ f08 B o i l c o m P a ^ i 1 Padre del cardenal de 
San Six to y hermano del Pontíf ice , r e s i d í a en Bolonia s i n 
haber vis i tado nunca a l Papa desde su e x a l t a c i ó n ; pero 
ano deseó ver de mas cerca el pontificado ¡ y e m ^ L d i ó ^ e 
cretamente el camino de Roma. prenaio se-

Habiendo sabido este viaje el Santo Padre , y no queriendo 
que diese l uga r & quejas, resolv ió no in t roduc i r e n T corfe 
u n g r a n numero de parientes , y sobre todo no recibi r en eU^ 
r vrf o t e c i i i r B a r g e i i n i ' 
A l l l egar á O t n c u l i , recibieron ó r d e n de retroceder C n » 
i g u a l valor Gregorio confinó á Perusa A uno de sTs 

que, por su propia a u t o r i d a d , habia sacado de la cá rce l ^ 
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de sus criados á quien queria mucho . En vano p r í n c i p e s m u y 
recomendables hic ieron presente que esta falta habia sido re« 
parada luego de cometida, y que el criado acababa de volver 
voluntar iamente á la c á r c e l : el Papa fué inf lexible y no per
donó esta inobediencia á las leyes del p a í s , que daba á otros 
parientes del soberano ejemplos peligrosos. 

E n 4 de marzo de m i , Gregorio n o m b r ó cardenal á Alber to 
de A u s t r i a , sexto h i jo de M a x i m i l i a n o I I y de M a r í a de Aus 
t r i a , h i j a de Carlos Y, y hermana del emperador Rodolfo I I . 
Este cardenal , que no tenia mas que 19 a ñ o s , r e n u n c i ó des
p u é s la p ú r p u r a para casarse con I s abe l , h i j a de Felipe I I , 
que r ec ib ió en dote las provincias de Elandes y del Franco 
Condado. Este p r í n c i p e m u r i ó s in s u c e s i ó n en Bruselas el 
d í a 13 de j u l i o de 1621. 

Noticias favorables l l egaron de Oriente : l a suerte de los 
peregrinos no era q u i z á mas gra ta que antes en Jerusalen, á 
pesar de los cuidados del custodio franciscano, el padre Jere
m í a s de Brescia ; pero otras comarcas h a b í a n acogido con 
zelo á nuestros piadosos misioneros. 

Cerca de la c iudad de Nax ivan , á oril las del T ig iüs , en la 
A r m e n i a menor , veinte y cinco pueblos h a b í a n reconocido la 
Ig les ia romana y perseverado mucho t iempo en su obedien
cia, por los cuidados de B a r t o l o m é , religioso dominico y obis
po de A r m e n i a : habiendo sobrevenido guerras , algunos pre
lados c i smá t i cos q u e r í a n apartar de sus deberes á algunos de 
aquellos ca tó l icos . Los otros , bajo la d i r ecc ión de u n d o m i n i 
co , arzobispo de N a x i v a n , no h a b í a n cesado de reconocer a l a 
Santa Sede. Habiendo este rel igioso ido á Boma para exponer 
aquel estado de cosas y pedir, socorros para recojer las ovejas 
e x t r a v i a d a s , Gregorio le dio una suma de d inero , cartas de 
r e c o m e n d a c i ó n paralas autoridades vecinas, y una g r an can
t i d a d de ornamentos sacerdotales. 

E n l a c iudad de Alepo y en algunos otros puntos dé l a Si
r i a y de l a Mesopotamia, v e í a n s e dispersas muchas casas per
tenecientes á los caldeos jacobitas , nacidos de la secta de E u -
tyches. Durante veinte y dos años h a b í a n tenido por patr iarca 
l Nehem , hombre,de fe y de valor , que habia levantado v a 
r ias iglesias. Este se habia decidido á escribir cartas de s u m í -
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sien á Ju l io I I I y á P ió I V , pidiendo para sus diocesanos u n 
establecimiento en Roma. A l g ú n t iempo d e s p u é s , n a c i ó en 
aquel p a í s una guerra c i v i l . Los turcos se apoderaron de N e -
l i e m , le encerraron en una cá rce l estrecha, donde transido de 
horror tuvo la desgracia de apostatar. Vuel to á los verdaderos 
sentimientos del catolicismo, e spe ró obtener su p e r d ó n del Pa
p a , dejó el cuidado de su r e b a ñ o y su t í t u l o de patriarca á su 
hermano D a v i d , y con pretexto de v i s i t a r á Constantinopla, 
se t r a s l a d ó á Roma. A l l í , en 1578, a b j u r ó la apos t a s í a , d e t e s t ó 
los errores del falso Dioscoro , y quiso renovar p ú b l i c a m e n t e 
su profesión de fe. Como Nehem no podía volver á su pa t r ia , 
el P á p a l e p e r m i t i ó establecerse en Roma, le alojó en el palacio 
y le a s i g n ó una p e n s i ó n anua l conforme á su rango de p a 
t r ia rca . 

Otros enviados del pueblo maroni ta l legaron t a m b i é n á Ro
ma, y fueron acogidos con la misma afección. 

Por aquel t iempo el Papa rec ib ió cartas de obediencia del 
arzobispo de Cranganor , m e t r ó p o l i del Malabar. Los j e s u í t a s 
le h a b í a n hecho abandonar las doctrinas nestorianas para vo l 
verle á la verdad ca tó l i ca . L a respuesta del Papa fué acompa
ñ a d a de preciosas re l iquias y de toda clase de regalos sagrados. 

En el mismo momento en que daba esta respuesta, el Pon-
t í ñ e e j u z g ó conveniente animar por medio de nuevas gracias 
y pruebas de t e rnura , a l padre A n d r é s de Oviedo, de la com
p a ñ í a de J e s ú s , enviado por Paulo I V á los abismos de E t io 
p í a , Este rel igioso h a b í a sido nombrado su patr iarca ; pero to
dos los d í a s le amenazaban con qu i ta r le la v i d a , y s in embar
go no pedia que le cambiaran su residencia. 

No olvidaba Gregorio medio a lguno para establecer una 
l i g a entre el rey de Polonia , el de Suecia y el de E s p a ñ a s pa
ra emprender una e x p e d i c i ó n á Ing la te r ra , á ñ n de detener 
las persecuciones mandadas por I sabel , que y a se h a b í a n h e 
cho intolerables y sembraban el terror en ambos reinos i n g l e 
ses y en Escocia. 

E l rey Enr ique I I I deseaba crear en Francia u n a ó r d e n d e 
caba l l e r í a para adher i r mas fuertemente á l a fe romana á los 
nobles que la recibieran de manos del p r í n c i p e . La d o t a c i ó n 
de esta ó rden d e b í a componerse de rentas asignadas sobre las 
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del r ey , y de doscientos m i l escudos que serian pagados por el 
clero f rancés , exceptuadas las rentas de los p á r r o c o s . Para ob
tener la conf i rmación de esta i n s t i t u c i ó n , el r e y e n v i ó á Roma 
á M . de A u b e p i n , y d e s p u é s á M . de L á ñ e o s m e . E l Papa c o n -
TOCÓ una c o n g r e g a c i ó n de trece cardenales , declarando que 
los t é r m i n o s de la pe t i c ión ofendían la g lo r i a de Dios y desna
tura l izaban el empleo de los bienes de la Ig l e s i a . En efecto, el 
clero abrumado con este nuevo impuesto, se babr ia vis to s in 
los recursos necesarios para c u m p l i r sus deberes , socorrer á 
los pobres y proveer á las necesidades del cul to . 

Antes de conocer la respuesta, ó proveyendo mas bien que 
no seria favorable , el rey i n a u g u r ó la i n s t i t u c i ó n de esta o r 
den , y la l l a m ó órden del Espíritu santo. Propiamente bablando, 
babia sido inst i tuida^en Ñápe l e s en 1352 por L u i s I de Taren-
te , rey de Jerusalen y de Sici l ia . A l mismo t iempo quer ia En
r ique reconst i tui r l a ó r d e n de San M i g u e l , cuyo collar estaba 
t a n desacreditado, que'le l lamaban el collar de iodos los animales, 
y en consecuencia, m a n d ó el r ey que todo caballero que e s tu 
viese afl l iado¡en la ó r d e n del E s p í r i t u santo, lo estarla de an
temano á la de S a n ¡ M i g u e l , como se ba verificado basta 1830. 

E l obispo de Ginebra fué encargado por el Papa de pedir y 
dar explicaciones con respecto á esta fundac ión , y r e s u l t ó que 
la concordia no q u e d ó i n t e r rumpida entre el Papa y el monar
ca. Por lo d e m á s , la ó rden no debia ser concedida, y no lo fué 
en efecto, mas que á caballeros que jurasen adbesion s in l í m i 
tes á l a fe ca tó l ica . 

Fuerza es bablar abora de una c u e s t i ó n de g r a n i m p o r t a n 
cia j y la t r a t a r é a p o y á n d o m e en Novaos que, o c u p á n d o s e de 
e l la en el tomo V I H , p á g i n a 53, se expresa en estos t é r m i n o s : 

«Por la muerte de Sebastian , rey de P o r t u g a l , acontecida 
en 1578, el cual babia perdido l a v ida peleando cont ra los mo
ros de Afr ica , su t í o , el cardenal Enrique, babia subido a l t ro
no á l a edad de sesenta y siete a ñ o s , y escaso de salud. Reco
noc ía el pel igro que cor r í a su cetro d e s p u é s de su m u e r t e , en 
medio de tantos pretendientes que se disputaban la corona. 
Los consejeros del p r í n c i p e le exbortaron á que se casara, d i 
ciendo que por este medio, teniendo b i j o s , d e s a p a r e c e r í a n t o 
dos los peligros previstos, y que la autor idad q u e d a r í a en ma-
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nos portug-uesas. Yencido Enr ique por estas repetidas ins tan
cias , á las cuales s in embargo h a b í a resistido durante mucho 
t iempo, fué reducido á la necesidad de pedir a l Papa la d i s 
pensa necesaria, atendido á que no solo era cardenal , sino t a m 
b ién arzobisbo de É v o r a . Gregorio e s t u d i ó la causa con s i n g u 
lar a t e n c i ó n , y con tes tó que no pod ía dar su consent imiento 
S semejante demanda. Es cierto que en otras ocasiones la dis
pensa h a b í a sido concedida á u n simple monje ó á u n simple 
sacerdote (1.); pero ahora se ofrec ían circunstancias graves; 
se trataba de u n cardenal y de u n obispo. Era u n suceso abso
lu tamente nuevo, y del cual no se h a b í a visto ejemplo en la 
Iglesia . Con este mot ivo y o t ros , Gregorio trataba de conven
cer al apoderado de Enr ique , y el nuncio Sau l i hizo iguales 
representaciones al mismo r ey . Entonces el p r inc ipe m u d ó de 
designio, y aunque los comunes de su reino le rogaron que 
cont inuara en su pe t i c ión , se mantuvo firme en su nega
t i v a . » 

As í por u n lado se daban razones de estado para apoyar 
esta in f racc ión tan violenta de las leyes ec les iás t i cas , que ame
nazaba i n t roduc i r en nuestra Iglesia usos protestantes , y por 
otro se dec ía , como sí hubiera sido una r a z ó n , que h a c í a m u 
cho t iempo que Enr ique era sacerdote. En vano las considera
ciones po l í t i cas , algunas amenazas, seducciones y otras í n t e r -
venciones poderosas, se agi taron en torno de Gregorio : i n m ó 
v i l como una roca, d igno depositario de l-a fe, verdadero p o n t í 
fice , se n e g ó constantemente ; pero al mismo t iempo, animado 
por u n sentimiento inexpl icable de e s p í r i t u de conci l iac ión , se 
n e g ó sin cólera . N i por u n momento siquiera supuso que l a 
p r e t e n s i ó n fuese s e r í a , y tuvo la g lo r i a de obtener del r e y 
Enr ique u n desist imiento en forma y el arrepent imiento n a -

(1) Había habido un ejemplo en tiempo de Alejandro I I I . El dux de 
Venecia, dice Novaes, habia hecho una expedición contra los sarracenos 
en la que murieron los caballeros de la ilustre familia de los Giuslinia-
n i . El Papa, no queriendo que esta familia se extinguiera , dispensó de 
los votos y de la profesión religiosa al bienaventurado Nicolás Giusti-
niani, monje, sacerdote benedictino, quien casó con Ana Vitale, hija 
del dux Miguel, de la cual tuvo cinco hijos y tres hijas. No siendo ya 
necesario en el siglo, pues habia asegurado la sucesión de su linaje, vol
vió á su monasterio, donde murió santamente. 
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t u r a l que debe experimentar todo sacerdote por haber sido a r 
rastrado á tales, peticiones. 

¿Qué no se d i r i a hoy si estas hubiesen tenido el é x i t o desea
do por los consejeros portugueses ? Esperamos que no v o l v e 
rá, á presentarse otra sol ic i tud parecida , pues seria desechada. 

Habiendo sabido Gregorio que los monjes griegos basilios, 
que se hablan esparcido en varias diócesis de Ñápe les y de S i 
c i l i a , no observaban la regla de San Basilio, que hablan pro
fesado, m a n d ó t r aduc i r l a al i ta l iano vu lga r , y dispuso que 
fuese impresa. Luego la env ió á aquellas provincias para que 
fuese d is t r ibuida-gra t i s . Los ejemplares de la b ib l i a g r iega 
eran raros ; e l Papa n o m b r ó una c o n g r e g a c i ó n compuesta de 
hombres s ingularmente eruditos , los cuales reformaron esta 
b i b l i a que estaba alterada , para que fuese conforme con la de 
los setenta. Este proyecto h a b í a sido y a concebido por P ió I V 
y por san Pió V , en v i r t u d de u n decreto del concil io de Tren-
to ; pero la g lo r i a de haber t e rminado t an al ta empresa estaba 
reservada á Sixto V y á Clemente V I I I . 

Gregorio X I I I a n u n c i ó en aquel t iempo que iba á crear 
nuevos cardenales. D i s t í n g u e n s e en esta p r o m o c i ó n : 

1. ° Claudio de la B a u m e , de los marqueses de Montrevel . 
Felipe I I le d ió grandes recompensas por haber preservado á 
l a B o r g o ñ a de los errores del ca lv in ismo, y hecho aceptar el 
conci l io de Trente. 

2. ° Lu i s I I de Lorena , de los duques de Guisa , hermano 
del cé lebre Carlos de Lorena , y como é l , t i o de Mar ía S tuar t , 
en favor de la cual no cesó de interceder cerca de Gregorio. 

3. ° Renato Bi rago , noble m i l a n é s , echado de Mi lán por 
Francisco Sforza, convicto de a d h e s i ó n á la Francia . H a b í a re
cibido de Francisco I una plaza de consejero en él parlamento 
de P a r í s , y d e s p u é s f u é cancil ler y v i r e y de Carlos I X en l a 
p rov inc ia de L y o n . M u r i ó en P a r í s el d ía 25 de enero de 1583, 
con el renombre de martilló de lós herejes j defensor de la fe cató^ 
tica , y con r e p u t a c i ó n de t a l d e s i n t e r é s , que m u r i ó en la ma
y o r pobreza. Bi rago h a b í a servido bajo cinco reyes de F r a n 
cia , Francisco I , Enrique I I , Francisco I I , Carlos I X y E n r i 
que I l í . Sol ía decir : «Soy cardenal s in t í t u l o , p r e s b í t e r o s i n 
beneficio, y canciller s in sellos.» 
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4.o Fernando de Toledo, noble e s p a ñ o l , de los condes de 
Oropesa. Por h u m i l d a d devolv ió a l Papa el capelo y el breve 
en que se le nombraba cardenal. Hizo u n gran regalo al se
gundo legado que los habia t r a i d o ; d e s p u é s en clase de m i 
sionero fué á p r edicar oscuramente por E s p a ñ a el Evangelio. 

Vióse entonces l l egar á Eoma á u n embajador del rey de 
Polonia, B s t é b a n Ba t to r i . Debia, en nombre de su amo, prestar 
entre las manos del Papa el ju ramento de obediencia. Gregorio 
le r ec ib ió en la sala r e a l , en medio de u n consistorio p ú b l i c o . 
E n el mismo momento el embajador de Francia, antes que el 
polaco apareciese, p id ió que el acto de obediencia que iba á 
ser c o n ñ r m a d o , no perjudicase los derechos del r ey C r i s t i a n í 
simo E n r i q u e , r ey t a m b i é n de Polonia, pretendiendo que és te , 
y no otro, era el l e g í t i m o r ey de aquel pa í s . 

Habia y a mucho t i empo que á instancias de Anselmo Dan-
d i n i , nuncio en Francia , se habia tratado de que fuesen re
conocidos los decretos del concilio de Trente. H a l l á b a s e oposi
c ión en las opiniones de la Sorbona relat ivamente a l poder del 
Soberano Pont í f ice sobre el concilio , y á l a inmaculada C o n 
cepción de Mar í a , puntos: que no h a b í a n sido resueltos por el 
concil io de Trente . 

Novaes asegura que, acerca de este ú l t i m o punto , muchas 
universidades e s t á n de acuerdo en manifestar una o p i n i ó n 
u n á n i m e ; prohiben dudar de la Inmaculada Concepc ión . E n 
el n ú m e r o de estas universidades se encuentran las de Colo
n ia , Magunc i a , V iena , Valencia, Salamanca, Alca lá , Lovaina, 
Barcelona, É v o r a y Coimbra ; las cuales no d á n á n i n g ú n s ú b -
d i to el grado de doc to r , sino j u r a defender la Inmaculada 
Concepc ión de Mar í a , v i r g e n , hasta que este punto sea decidi
do por la Iglesia. Muchos teó logos aseguraban entonces que 
no p o d í a venir de Eoma, acer.ca de este p u n t o , r e p r o b a c i ó n 
a lguna . Veremos mas tarde la dec i s ión af i rmat iva de la Santa 
Sede. 

Bayo cont inuaba propagando sus errores , y a condenados 
por san P ío V . Sabiendo Gregorio este redoblamiento de i n 
sultos , por cartas del r e y de E s p a ñ a , p u b l i c ó solemnemente 
l a bu lado su predecesor, que i n s e r t ó en otra nuevamente pro
puesta en consistorio , y por la cual confirmaba la p r imera . 
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Aquellas doctrinas coatinuaban haciendo estragos en los 
Paises Bajos, y para evitarlos, el Papa e n v i ó al j e s u í t a Francis
co Toledo, cé lebre t eó logo , y su predicador o r d i n a r i o en el pa
lacio apos tó l ico . Toledo empleó medios suaves para conseguir 
que Bayo abjurara completamente sus errores , y a proscritos 
dos veces, y este c o n s i n t i ó el dia 24 de marzo de 1580 en firmar 
una r e t r a c t a c i ó n formal . Toledo r e g r e s ó á Eoma, donde rec ib ió 
mas tarde de manos de Clemente V I I I el capelo de cardenal. 

Pocos religiosos han obtenido tanta g lo r i a como é l : G r e 
gor io , en 1584, le d i r i g i ó u n breve , por el cual Su^Santidad 
le nombraba censor de sus propias obras , confianza que le 
otorgaron t a m b i é n Sixto V , Urbano Y I I , Gregorio X I V é Ino
cencio I X . Merecer y conservar tan noble empleo , fué para 
Toledo u n honor que los buenos ca tó l icos no s a b r á n nunca 
elogiar demasiado. 

L a a b j u r a c i ó n de Bayo c a u s ó g r an regocijo en Roma. Gre
gor io , el mas generoso de los principes, que solo buscaba oca
siones de manifestar la grandeza de su benevolencia, env ió 
u n regalo considerable á la univers idad de Lovaina , a r r u i n a 
da por las desgracias de la guerra . Infor tunadamente , Bayo 
r e n o v ó sus ataques y sostuvo que habla leido con a t e n c i ó n las 
bulas de los papas, y que ellas se l i m i t a b a n á mandar u n res
petuoso silencio. Mas tarde veremos á los jansenistas adoptar el 
mismo argumento . Tal no habla sido , s in embargo, la in ten
ción de san P ió V y de Gregorio X I I I , quienes especificaban 
las proposiciones sobre las que caian condenaciones directas y 
absolutas. 

Las provincias de la Est i r ia y de la Car int ia t e n í a n que 
quejarse continuamente d é l o s ataques del sistema protestan* 
te. E l archiduque Carlos, aunque p r í n c i p e de ejemplar v i r t u d , 
aunque adicto á la Santa Sede , amigo y protector de los re-
ligiosus , y par t idar io a c é r r i m o de los dogmas en que habia 
sido educado , se m o s t r ó , s in embargo, como vencido por las 
importunidades del par t ido hereje; e n g a ñ a d o y vendido des
p u é s por sus favoritos y por sus propios criados, p e r d i ó paso 
á paso l a autoridad, temiendo u n ma l mayor , é iba á caer en 
u n completo envilecimiento delante de sus s ú b d i t o s , p r i n c i 
pes y vasallos; pero el archiduque Fernando y Alber to de 
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Baviera, con cuya h i j a Carlos se habia casado, resolvieron pe
d i r p e r d ó n al Papa de las concesiones arrancadas á l a d e b i l i 
dad de a q u é l con per juicio del honor d i v i n o . Entonces aquel 
p r í n c i p e sup l i có al Papa que acreditara u n nunc io que pudiese 
conocer de la sdiflcultades de los negocios, y g u i a r al gobier
no por el verdadero camino. Gregorio e n v i ó á G e r m á n i c o Ma-
latesta, que obró t a n afortunadamente y con tan ta eficacia, que 
en l a Dieta congregada en Gratz p r e v a l e c i ó l a causa de la r e 
l i g i ó n . Después de una m u l t i t u d de contestaciones , acusacio
nes y errores inevitables en esta clase de d isputas , el a rch i 
duque p u b l i c ó u n edicto desterrando del p a í s á los enemigos 
de la fe romana y de las tradiciones a p o s t ó l i c a s . 

Hacia ya unos cuatrocientos a ñ o s que a lgunos religiosos 
griegos , que h a b í a n hu ido del Levante , á consecuencia de 
una p e r s e c u c i ó n , se h a b í a n llevado consigo los huesos de san 
Gregorio Nazianceno. 

Nacido cerca de Nazianzo, en C a p a d o c í a , el a ñ o 328, h a b í a 
pasado á Atenas con san Bas i l i o , d e s p u é s de hechos sus e s tu 
dios en Cesárea de Palestina y en A l e j a n d r í a . Ambos babian 
rehusado el favor á J u l i á n el A p ó s t a t a , que oyendo hablar de 
su m é r i t o , t rataba de atraerlos á su corte y recordarles que 
los h a b í a conocido en Atenas. 

Sucesivamente obispo en una p e q u e ñ a c iudad l lamada Sa-
sima, g o b e r n ó luego la Igles ia de Nazianzo, y d e s p u é s la de 
Constantinopla. Atormentado al l í por los a r r í a n o s , h izo d i m i 
s ión de su d ign idad , y d e s p u é s de muchas vicis i tudes doloro-
sas, se r e t i r ó á l a soledad, en donde m u r i ó en 389. A l leer los 
escritos de este padre de la Ig les ia , se ve obligado á confesar 
que ha merecido el premio de la elocuencia sobre los oradores 
de su s ig lo , por l a fuerza del raciocinio , por l a e l evac ión de 
pensamientos. A pesar de esta e levac ión , es na tu r a l , florido, 
agradable. Sus p e r í o d o s son redondeados y se sostienen hasta 
el fin , lo cual prueba u n gusto exquis i to . Sus Poesías fueron 
casi todas fruto de su re t i ro y de su vejez , y á pesar de ello 
t ienen el fuego y el v i g o r de u n jó ven poeta. 

H á c i a este i lustre padre de la Iglesia t rataba Gregorio X I I I 
de l l amar la a t e n c i ó n de los romanos. Las rel iquias del santo 
descansaban humildemente en la iglesia de las religiosas de 
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•Campo Marzo, y el Papa quiso que fuesen trasladadas a l V a t i 
cano, ceremonia que se verif icó en 11 de j u n i o de 1580. Para 
que lleg-ase á ser una fiesta p ú b l i c a , concedió una i n d u l g e n 
cia p lena r i a ; d ió l ibe r tad á los culpables de delitos leves, co
mo disputas, r i ñ a s s in efusión de sangre; ba jó el precio del 
pan; bizo adornar todas las calles por las cuales babian de 
pasar los sagrados restos : en u n espacio de mas de dos mi l l a s 
i ta l ianas se colocaron alfombras, colgaduras, cuadros, i m á 
genes, p in turas santas. De trecbo en trecbo b r i l l aban estacio
nes adornadas de Acres y b a ñ a d a s de perfumes. Los c a n ó n i g o s 
de San Pedro l levaban la u r n a que contenia las cenizas; el Pa
pa, a c o m p a ñ a d o del sacro colegio y de los prelados, sa l ió al 
encuentro del cortejo hasta el extremo de las escaleras d é l a 
plaza. Al l í dejó la sedía gestatoria, se q u i t ó l a m i t r a , a r rod i l l ó se ; 
luego levantando los ojos llenos de l á g r i m a s , besó el arca de 
las rel iquias, y la s i g u i ó basta la capi l la l lamada Gregoriana, 
donde debia ser colocada. Esta capi l la , acabada por Jacobo 
della Porta, s e g ú n los planos de Buonar ro t i , es una de las mas 
hermosas de la iglesia de San Pedro. La c ú p u l a , que es redon
da , t iene u n d i á m e t r o de cincuenta y seis pies ; ciento v e i n 
te y siete de e l evac ión , s in comprender la l i n t e r n a que tiene 
diez y ocho de a l tura . Los mosaicos con que es t á adornada re
presentan los a t r ibutos de la V i r g e n , y los cuatro doctores 
que h a y debajo han sido copiados de los originales de Muzia-
n i y de Nicolás de la Pinola. La i m á g e n de la V i r g e n colocada 
encima del altar , es una p i n t u r a del siglo x n , del t iempo de 
Pascual I I , l lamada la Madonna del Soccorso, que en la a n t i g u a 
bas í l i ca se veneraba en el oratorio de San León I . E l cuerpo 
de san Gregorio Nazzianceno , á escepcion de u n brazo dejado 
á las religiosas de Campo Marzo, descansa debajo del a l tar de la 
capi l la Gregoriana. 

Gregorio no habia renunciado a l santo deseo que de abat i r 
6 debi l i ta r el poder m u s u l m á n habia manifestado desde el 
p r inc ip io de su pontificado. Pero iba á verse sobrevenir una 
desgracia imprevis ta . Felipe I I , r ey de E s p a ñ a , prolongaba 
por tres a ñ o s la s u s p e n s i ó n de toda host i l idad contra A m u r a t , 
acuerdo que habia sido ocultado al Pon t í f i ce , quien s i n t i ó por 
el lo u n verdadero dolor, tanto mas cuanto p o d í a n obtenerse 
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algunas ventajas sobre los turcos -vivamente inquietados e n 
tonces por el soberano de Persia, Nada tenia que temer la E u 
ropa de los persas, á no ser que apareciese uno de esos c o n 
quistadores que asombran a l universo ; pero los turcos, j par
t i cu la rmente los de Afr ica , amenazaban todos los dias á la I t a 
l i a , á la Francia y á la E s p a ñ a . 

Los minis t ros de Felipe agriaban a d e m á s u n debate y a de 
sí bastante penoso. Procuraban negar el becho de vez en cuan
do ; y a l tener conocimiento de los regocijos mandados en 
Constantinopla, y de los cuales los misioneros franciscanos l le 
naban toda su correspondencia , aquellos min is t ros obstinados 
l legaban basta sostener que babian firmado el t ra tado, s in que 
el rey lo supiese. Se. les con tes tó que no babia en todas las 
E s p a ñ a s consejeros del r ey bastante audaces para firmar u n a 
t regua de esta impor tancia , ocultando este acto á u n sobera
no como Felipe I I . El nombre , l a r e p u t a c i ó n , la fuerza de au
to r idad de aquel á quien se presentaba como u n bombre poco 
considerado por el gabinete de Aranjuez , venian inmediata
mente á acusar á este gabinete de ind ignos miembros , y á. 
probarle que no babia sido capaz de u n valor imposible . 

Como el rey de E s p a ñ a entretanto i m p o n í a inmensas con
tr ibuciones al clero de su p a í s , el Papa s u s p e n d i ó l a e jecu
ción de la bula en que p e r m i t í a este impuesto, y suponiendo 
que se b u b í e s e e n g a ñ a d o á u n ' r e y , que á tantos otros babia 
e n g a ñ a d o , se vió que no e n g a ñ a r í a á Gregorio, q u é conoc ía 
sus derechos , el valor de sus promesas, l a m i r a de sus con
cesiones, y que se consideraba como el protector infa t igable 
del clero de la P e n í n s u l a y de las Indias , pues el impuesto SQ 
babia t a m b i é n levantado en los confines mas remotos de los ' 
dominios españo les . 

P a r e c í a ya de mucho antes queuegocios e s p i n o s o s v i o 
lentos y que pod í an produci r e s c á n d a l o s , guerras basta cierto 
p u n t o in tes t inas , estaban reservadas a l pontificado de Grego
r i o ; pero el genio de este gran papa bastaba para atender á 
todo.- ' l' . ' : :-:'r':'f'': : i: ' ; - • ^ "•*' ! • • : 

Es t a l l ó de repente en la isla de Malta una r e b e l i ó n contra e l 
g r a n maestre fray Juan 11 E v é s q u e de la Cassíé.re , mariscal 
d é l a ó r d e n al m o r i r el g ran maestre de Monle , sucesor del in^ 
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m o r t a l l a Valet te . L a C a s s i é r e , de la lengua de A u v e r n i a , 
h a b í a sido elegido g ran maestre en el año de t r i s te memo
r i a 1572; su a d m i n i s t r a c i ó n fué atormentada de varios modos 
a l p r inc ip io , con pretexto de abusos en la d i s t r i b u c i ó n de a l 
gunos prioratos ; pero n i n g ú n caballero se babia atrevido á 
excesos reprensibles, y hasta se referia que habiendo, en 1577, 
mostrado A m u r a t I I I al caballero B o n g i a n n i Gianf ig l iazz i , 
embajador del gran duque de Toscana , u n plano de la c inda
dela de la Valet te , y p r e g u n t á d o l e si el plano era exacto y s i 
l a plaza estaba t a n fortificada como p a r e c í a , « S e ñ o r , c o n t e s t ó 
el caballero, el que l e v a n t ó el plano o lv idó la parte p r i n c i 
pa l de sus fortificaciones, que consiste en el valor á toda prue
ba de mas de m i l caballeros, dispuestos á verter toda su san
g re en defensa de aquella plaza (1).» 

Empero t a n felices disposiciones no se babian mantenido, 
y horribles discordias no tardaron en manifestarse , siendo 
poco mas ó menos parecidas á las que s e ñ a l a r o n , en 1798, los 
ú l t i m o s momentos de la existencia de una ó r d e n tan i lus t re , 
y que h ic ieron á Napoleón d u e ñ o de la is la. 

L a Cassiere habia excitado la i r a de algunos malévolos por 
tres razones: p r o h i b í a á los caballeros de diferentes naciones 
que se pronunciaran con parcial idad á favor de la n a c i ó n y 
de los soberanos de los cuales eran s ú b d i t o s . ¿ Habia en esto 
algo que no fuese d igno de u n p r í n c i p e ju s to defensor de los 
intereses de la r e l i g i ó n ? 

L a p r o h i b i c i ó n i r r i t aba sobre todo á los e s p a ñ o l e s , e leva
dos desde Carlos V á la sombra del poder formidable de la ca
sa de A u s t r i a , y que q u e r í a n que toda la ó r d e n obedeciese á 
este poder , esto es, al de los e spaño les presentes entonces en 
l a is la. 

L a segunda causa fue que el g r a n maestre , por medio de 
pregones, habia echado del pueblo y de la cindadela de la V a -

(I) Esta respuesta es tanto mas bella, cuanto el gran duque de Tos-
cana habia fundado una órden militar llamada de san Esteban, papa y 
márt i r , cuyos caballeros estaban á veces en rivalidad con los de Malta. 
E l gran duque trataba con Constantinopla para los intereses mercanti
les de Toscana, y los caballeros de Malta no firmaron jamás ni paz ni 
tregua. 
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let te , á las mujeres cuya conducta era de m a l e jemplo, y las 
h a b í a mandado salir de l a is la y retirarse á habitaciones leja
nas de la residencia del convento. 

E l tercer mot ivo n a c i ó de la a m b i c i ó n de algunos que as
p i raban a l magis te r io , y que viendo que el g r a n maestre , s i 
b ien entrado en a ñ o s , gozaba al parecer de buena s a lud , t e 
miendo no s o b r e v i v í r l e , resolvieron hacer vacar su d i g n i d a d 
por medio de una a b d i c a c i ó n forzada. 

E l d e g ü e l l o de San B a r t o l o m é s e m b r ó a l l í , como en todas 
partes, g é r m e n e s de ódio y q u i z á de menosprecio para la F r a n 
cia. En t re los franceses de Paris u n par t ido h a b í a asesinado a l 
otro : los unos eran verdugos innobles , los otros mas que i m 
prudentes, insensatos, que nada h a b í a n sabido prever, porque 
no se h a b í a n defendido bastante. Desgraciadas de las naciones 
que en ciertas circunstancias hacen que se hable tanto de ellas l 
Los franceses caballeros de Mal ta no estaban menos a n i m a 
dos ; dec í an que q u i z á h a b r í a n sido generosos, pero al parecer 
no q u e r í a n tomar parte en el desastre, n i manifestar i n t e r é s 
por las v í c t i m a s ; se hubiera dicho que p e r t e n e c í a n á otra na
c ión , y que eran d u e ñ o s de hacerse indiferentes en esta cues
t i ó n de fuego, sobre la cual d e b í a renovarse á menudo la c o n 
v e r s a c i ó n en las posadas ( 1 ) , y por esta r a z ó n , y por las que 
hemos dado , estaba entregada la i s l a á una a g i t a c i ó n es
pantosa. 

Las lenguas de Castilla y de P o r t u g a l (a lgunos a ñ a d e n las 
de A r a g ó n y de Alemania ) varios caballeros á e las tres l e n 
guas de Francia , que t e n í a n á su frente á Matur ino de 1 ' Escur 
y Romegas, se r e ú n e n profiriendo amenazas y exclaman, que 
el g r a n maestre, con sus diferentes ordenanzas (aquellas orde
nanzas t a n profundamente po l í t i c a s y religiosas ) daba á e n 
tender claramente su escaso talento, y que p o n í a mas a t e n 
c i ó n en la conducta de las mujeres de M a l t a , que en las ope
raciones de los turcos y de los corsarios berberiscos. (Mientras 
velaba por los intereses de las costumbres, no d e s a t e n d í a l a 
Cassiere los intereses de la r e l i g i ó n ; pues uno de los mas v a -

{<) Llamábanse posadas en Malta los sitios donde se reunían respec
tivamente los caballeros de diversas lenguas. 
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lientes caballeros , C h a b r i l l a n , estaba en el mar para defen
derlos.) A ñ a d í a s e á estas acusaciones, que el soberano no l l e 
naba de t r i g o los graneros de Ma l t a , que d o r m í a en el consejo 
y que solo pa rec í a velar para a to rmen ta r ,á sus religiosos. 
Fundados en esto, le mandaron diputados para proponerle que 
en vis ta de su incapacidad para el gobierno , nombrase u n 
lugar-teniente ; pero como la Cassiere se n e g ó á ello , r e ú n e s e 
el consejo en casa de fray Cresc in i , p r io r de la i g l e s i a , p r i n - . 
c ipa l promovedor de la s e d i c i ó n , y se nombra por l u g a r - t e 
niente á Romegas, pr ior de Tolosa y de I r l a n d a . Los caballe
ros e s p a ñ o l e s , para interesar á las lenguas de F r a n c i a , le pre
fieren á otros conjurados de su n a c i ó n . Ta l fué el resultado 
de aquella asamblea sediciosa, que c o n s i g u i ó suspender la au 
to r idad l e g í t i m a de u n g r a n maestre recomendable por su 
s a b i d u r í a , piedad y v a l o r , y que por otra parte Había c o n 
servado facultades de in te l igencia que h a b r í a sido preciso r e 
conocer , á no interponerse sentimientos de envidia y a m b i 
c i ó n . Es cierto que Romegas era valiente, y que basta e n t o n 
ces sus co r re r í a s h a b í a n tenido buen éx i t o ; pero era cruel con 
sus enemigos, y no m e r e c í a mas que el concepto de u n te r r ib le 
corsario , de u n turco implacable , y no de u n caballero gene
roso'; • iq 'óS/íl flt^ ".r.r , í i ?.ébé|Oá i : . ' ! ÜQ 0 0 ^ ^ 1 9 7 

Tiendo los jefes de la sed ic ión que la Cassiere r e s p o n d í a 
con intrepidez á sus ataques, t ienen la audacia de entrar , á l a 
cabeza de sus cómpl ices , en la c á m a r a de l g r an maestre.,' le 
sientan en una si l la , r o d é a n l e de soldados , y le conducen co
mo u n c r imina l al castillo de San Ange lo , cá rce l de los culpa
bles. Durante el camino desde la cindadela d é l a Valet te hasta 
el castillo , t u v o el desdichado caut ivo que sufr ir los ultrajes 
de algunos caballeros j ó v e n e s , y de las mujeres perdidas que 
h a b í a desterrado de la ciudad y que acababan de volver á ella. 

Temiendo los revoltosos la vo lun tad y el poder de Grego^-
r io X I I I , le mandaron tres embajadores, á saber: SacquemnU-
l ie , f r a n c é s ; Cosme de L u n a , e s p a ñ o l , y Bernardo Capece, 
i ta l iano . E l g ran maestre, aunque estrechamente encerrado, 
h a l l ó medio de enviar á su vez cuatro embajadores, á saber 
los caballeros de B l o t - V i v i e r s , Pedro Roux de Beauva i s , f ray 
Fraocisco de Guzman y fray A n g e l Pe legr in i . 
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Dos dias d e s p u é s , C h a b r i l l a n , general de las galeras , el 
mismo á quien la Cassiere babia enviado para e n s e ñ a r á los 
rebeldes el estandarte temible é ü u s t r e de la Religión , e n t r ó en 
el puerto de Malta mandando á los caballeros de la e x p e d i c i ó n , 
y apenas hubo desembarcado , deseó ver al g ran maestre. Los 
sublevados no se atrevieron á n e g á r s e l o , y el fiel hermano de 
San Juan de Jerusalea , corre a l castillo de San A n g e l o , besa 
las manos de su soberano , le ofrece restablecerle en su au to r i 
dad , y volverle de nuevo á su palacio á l a cabeza de dos m i l 
hombres , as í de las tropas que h a b í a en las galeras como de 
u n g ran n ú m e r o de caballeros y personas honradas de la is la , 
que detestaban la rebe l ión de los sediciosos. « ¿ Será , exclama-
maba Chabri l lan , que los turcos han llegado a q u í disfraza
dos con h á b i t o s de caballeros ? » Pero la Cassiere que se h a b r í a 
visto obligado á castigar, con tes tó , de u n modo que probaba 
cuanto m e r e c í a conservar la s o b e r a n í a , que esperaba su res
tablecimiento de la autoridad e n é r g i c a de .Gregorio X I I I , p r i 
mer superior de la Religión; que p re f e r í a acabar sus d í a s en 
una cárcel á ver sus religiosos, á quienes consideraba siempre 
como á hijos suyos , v iniendo á las manos con sus hermanos 
para defender su causa. 

A l saber Gregorio la llegada de los embajadores de la l e g i 
t i m i d a d y de la sedic ión , m a n d ó equipar dos galeras , d á n d o 
las por c a p i t á n á Gaspar Yiscont i , audi tor de la Rota, d i c i é n -
dole que fuese á M a l t a , que pusiese en l iber tad al g ran maes
t re y que se lo enviara á Roma , como t a m b i é n á Romegas La 
Cassiere se presenta en la capital del mundo cristiano con 
ochocientos caballeros, y recorre la ciudad como en t r i u n f o . 
L a corte del Papa, las servidumbres de los cardenales , de los 
embajadores, de los p r í n c i p e s , h a b í a n salido á su encuentro 
por el camino de Civi ta-Vecchia. E l P á p a l e recibe con muchas 
muestras de aprecio , le compadece y le consuela. Romegas 
sol ic i tó una audiencia ; pero le manda decir que no le v e r á , y 
asi empieza el castigo de la revuelta. Se le significa que ab
dique el t í t u l o de lugar teniente del magister io , y a l recibir 
tales ó r d e n e s , cae desmayado y sucumbe a l g ú n tiempo des
p u é s á una calentura. 

E l comendador Sacquenville acercóse como indiferente-
TOMO n i . 23 
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mente a l g r a n maestre, y c o n t e n t ó s e con pedirle que le diera 
á besar la mano; pero u n cardenal que estaba presente le d i jo : 
«De rodil las, caballero rebelde. Sin la bondad de vuestro d igno ; 
maestre , bace mucbos dias que os babr ian cortado la cabeza 
en la plaza N a v o n a . » 

El que as í bablaba era el cardenal de Monta l to , d e s p u é s S ix
to Y . Y é a s e , pues, como no afectaba la mansedumbre que a l 
gunos bistoriadores ban supuesto al quererle acusar de b i p ó -
c r i t a . 

Entre tanto el cardenal de Este , protector de la corona de 
Franc ia , que babia dado alojamiento en su palacio á l a Cas-
siere, t r a t á b a l e con u n a magnif icencia r e g i a , á é l , á sus ca
balleros y á su comi t iva . 

E n Malta todos babian vuel to á l a obediencia. L a Cassiere 
d i s p o n í a s e á regresar á l a i s l a ; pero vivas emociones babian 
fatigado á este p r í n c i p e casi octogenario , y m n r i ó en Roma 
tres meses d e s p u é s . 

E l Papa m a n d ó poner en su sepulcro una i n s c r i p c i ó n com
puesta por Anton io M u r e t , en la que se lee que la i n t e g r i d a d 
del g r an maestre , atacada por l a c a l u m n i a , b r i l l a mucbo 
m a s , como el oro depurado por el fuego. La i n s c r i p c i ó n dice 
que la Cassiere tenia 78 a ñ o s , y que m u r i ó en Eoma el d ia 12 
de las calendas de enero (21 de diciembre de 1.581). 

Esta muerte casi repent ina m o v i ó a l Papa á tomar a l g u 
nas medidas para que l a memor ia del d i funto fuese altamente 
honrada , y para que en lo fu turo la Religión quedase preserva
da de t a n graves d e s ó r d e n e s ; á este efecto pub l i có una bu l a . 

L a muer te del g r a n maestre , acontecida en R o m a , d ió 
que temer á toda la ó r d e n , que el Papa, como á p r imer supe
r io r , pretendiese nombrar al sucesor, temores que fueron ob
je to de una embajada y de una cé lebre d i p u t a c i ó n , que la c o 
m u n i d a d de Mal ta e n v i ó á Gregorio X I I I . Este m a n d ó c o n 
sul tar los registros de sus predecesores, y par t icularmente 
los de Bonifacio I X , Inocencio V I I y Gregorio X I I ; y d e s p u é s 
de baber imaginado u n proyecto fundado en derecho y propio 
para conseguir la paz, desp id ió á los embajadores , a s e g u r á n 
doles que dentro de poco m a n d a r í a u n breve á V i s c o n t i , parft 
que se procediese á la e lección. Efectivamente, el dia 12 de 
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« ñ e r o de 1582, reunido el c a p í t u l o y los diez y seis electores 
escogidos, el nuncio de Su Santidad les p r e s e n t ó u n breve, 
por el cual les encargaba que l i m i t á r a n el derecho de e lecc ión 
pasiva á los tres subditos que el Papa les p r o p o n í a : Verdal le , 
caballero de la l engua de Provenza , y g r a n comendador ; Pa^ 
n isse , g r a n p r io r de San Gi l íes ; y C h a b r i l l a n , bayle de M a 
noseo , t i po de noble fidelidad. Verdalle, que habia sido d u 
rante mucho t iempo embajador de la Beligion en Roma , y á 
quien Gregorio y toda su corte q u e r í a n mucho (pues con buen 
sentido y franqueza es fácil hacerse querer en Roma) , encon
t r ó a l c a p í t u l o en la misma d i spos ic ión con respecto á é l . F u é 
elegido y proclamado g r a n maestre , y dichoso el Papa por 
haber restablecido la paz entre aquellos generosos defensores 
del cr is t ianismo, ra t i f icó la elección y e n c a r g ó á Verdalle que 
fuese benévo lo ó severo, s e g ú n lo exigieran las circunstancias 
•Por los t é r m i n o s de la bula de 3 de set iembre, el Papa q u i 
taba á los caballeros el p r i v i l e g i o en v i r t u d del cual p r e t e n 
d í a n poder, en ciertos casos, proceder contra l a persona de su 
supe r io r , como h a b í a n hecho el a ñ o an t e r i o r , y mucho a n 
tes , cuando el pontificado de Juan X X I I . Gregorio declaraba 
en aquella c o n s t i t u c i ó n que solo el Papa d e b í a en lo sucesivo 
j u z g a r las acciones del g r a n maestre. Dióse u n i n d u l t o á los 
que h a b í a n sido culpables , déb i les ó comprometidos i n d i r e c 
tamente. 

Por fo r tuna durante estas discordias, m a l informado A m u -
ra t I I I , ó f a l t á n d o l e medios necesarios , no pensó en renovar 
los ataques contra Malta (1). 

Una nueva ocas ión de manifestar su zelo y su constancia 
por las reformas, p r e s e n t ó s e m u y pronto á Gregorio La I t a 
l i a acababa de adoptar por ó r d e n del Papa algunas medidas 

(i) He creído oportuno dar estos detalles, recogidos y presentado, 
a V I I y a Napoleón, cuando en 1802 fué preciso nomYrar su eS^ 
a gran maestre de Hompesch. Napoleón fué uno de los primóos en d f 
c arar que correspond.a á Fio VII nombrar el sucesor. LTC rcunstan 
cas , la d.spers,on de los miembros de la órden y la existencia dí í n 
gran numero de caba leros rusos, contribuyeron á^sta declarfcion Poí 
desgrana os acontec.mientos que sobrevinieron y la negaí va pór Darte 
de los .ngleses de restituir la isla de Malta , hicieron inútilTs loPs esfu!? 
zos de feo V I I , de su ministro Consalvi y d i ministro C e e s ^ c t ^ 
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disciplinarias conducentes a l ó rden y buena fe en las a d m i 
nistraciones : t r a t á b a s e de una v i s i t a que tenia por objeto oir 
las quejas justas y poner t é r m i n o á los excesos del poder. 

E l nuncio Bo logne t t i fué encargado con este mot ivo cerca 
de los venecianos de una comisión m u y dif íc i l . Este envia
do pontif icio , obrando con mesura , t o m ó dos adjuntos sub
ditos de la r e p ú b l i c a : A g u s t í n Yaler io • obispo de T e r o n a , y 
Federico Cornaro, obispo de Padua , los cuales l legaron luego 
á cardenales. 

A l a r m ó s e l a R e p ú b l i c a , y el d u x l l e g ó á decir en pleno 
senado que, r e ñ i d o s y a con l a Iglesia l a t i na , los venecianos 
iban á pasar á la r e l i g i ó n g r i ega , y que r e c i b i r í a n los sacra
mentos de los minis t ros de esta. Gregorio no se a s u s t ó por 
esta amenaza , y de spachó u n torreo mandando al nuncio que 
empezara inmediatamente la visita proyectada. Puestos los 
senadores entre los estragos del cisma y u n a exigencia razo
nable de la corte romana , proveyendo t a m b i é n las ventajas 
que de esta sepa rac ión peligrosa resul tar ian para los l u t e r a 
nos , cesaron de bablar de intenciones que no pensaban l levar 
á. cabo, y dieron u n decreto que p e r m i t í a l a v i s i t a . E l pa t r ia r 
ca de Venecia m o s t r ó s e naturalmente favorable á los decretos 
de R o m a , y los mismos venecianos v ie ron con gusto que se 
remediaban abusos de los que no reportaban provecho a lguno . 
E l negocio t e r m i n ó con ventaja del cul to d iv ino y g lo r i a del 

Pontífice Í 
Los proyectos dé Gregorio sobre l a Suecia , no h a b í a n 

producido el efecto deseado. Otra luz , dice Novaos, descu
b r i ó s e en u n punto casi t an septentrional como aquella. 

Juan Basi l io , duque de Mascovia, h a b í a usurpado l a L i v o -
n i a á los polacos. E s t é b a n B a t t o r i , vengador de la honra 
de su p a í s , d i r i g í a s e con u n g ran e jé rc i to contra las tropas 
de Basi l io E l g ran duque r e c u r r i ó inmedia tamente al Santo 
Padre r o g á n d o l e que restableciera l a buena u n i ó n é n t r e l a 
Polonia y l a Moscovia , y á este efecto pedia Basil io que u n 
nunc io pontif icio fuese enviado á Moscou. ; 

Bien conocía el Papa q u i l a s miras de este p r í n c i p e c i s m á 
t ico se d i r i g í a n solamente á los intereses humanos ; empero 
e r e y ó que debia dedicarse á este delicado negocio , f u n d á n -
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dose en que « á veces conviene i r á buscar á las ovejas , sin. 
aguardar á que ellas por sí mismas vuelvan al red i l .» E l j e s u í t a 
An ton io Possevin , que vo lv ía de Suecia con tres de sus com
p a ñ e r o s , fué enviado á Moscou , y a l pa r t i r le fueron e n t r e 
gadas sumas bastante considerables y algunos regalos dest i
nados al g r a n duque Juan y á su esposa Anastasia. Possevin 
d e b í a entregarles t a m b i é n una copia fiel de las operaciones 
del concilio de Florencia, relat ivamente á l a r e u n i ó n de am
bas Iglesias. L a paz d e b í a ser firmada por ambas partes, aun
que era difíci l conseguir la , pues ambos p r í n c i p e s eran usur 
padores ; pero el moscovita r e s t i t u y ó lo que babia ocupado 
en L i t u a n i a , y el polaco volvió las plazas de Moscovia que 
q u e r í a conservar. E e s t í t u i d a s apenas las ciudades l i tuan ien-
ses, Possevin, en nombre del -Santo Padre, i n t rodu jo en ella^ 
obispos ca tó l i cos . 

Gregorio, cuyo zelo se e x t e n d í a á t o d o cuanto d e b í a excitar 
l a v ig i l anc i a de los Estados pontificios , no d e s c u i d ó activar 
l a r e s t i t u c i ó n de feudos pertenecientes á la Santa Sede , y c u 
yas invest iduras h a b í a n caducado, Honorio Savelli h a b í a r e 
cibido algunas de la beneficencia de los papas, mas e x t i n 
g u i d a su l í n e a , la c á m a r a apos tó l i ca recobró los bienes que le 
p e r t e n e c í a n . No pagando los paduanos lo que d e b í a n por u n 
an t iguo a r rendamiento , r ec l amóse á Piedulugo, quien s i g u i ó 
disfrutando del terreno , autorizado por l a c á m a r a . Otras p o 
sesiones de la R o m a n í a y hasta de Cis terna , en el P í a m e n t e , 
vo lv ieron á l a Santa Sede. 

F ina lmente , parece que la d iv ina Providencia h a b í a reser
vado á Gregorio la g lo r i a de corregir , con toda la per fecc ión 
posible, el calendario de que se servia l a Iglesia. 

S e g ú n la o b s e r v a c i ó n de los f í s i cos , el a ñ o es el t iempo 
que emplea la t i e r ra en hacer una r e v o l u c i ó n entera en su ór 
b i ta . Durante este espacio de t iempo, nos parece que el sol r e 
corre toda la e l íp t i ca , ó los doce signos del zodíaco . 

Entre los ant iguos no se d e t e r m i n ó al p r i n c i p i o , de una 
manera precisa , l a medida de este espacio de t iempo. Los 
.egipcios le daban tres cientos sesenta y cinco d ías ; pero co
mo mientras que la t ie r ra gasta una r e v o l u c i ó n entera en su 
ó r b i t a , hace relat ivamente a l sol tres cientos sesenta y cinco 
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d ias , y , poco mas ó menos, una cuar ta parte sobre su eje, l o 
cual compone el a ñ o de tres cientos sesenta y cinco dias y 
unas seis horas , se, v ió mas adelante que los equinoccios re— 
trocedian cosa de u n dia cada cuatro a ñ o s . Para remediar este 
inconveniente , se propuso emplear las seis horas sobrantes, 
haciendo cada cuatro a ñ o s u n a ñ o compuesto de u n dia mas 
que los o t ros , de suerte que el t a l a ñ o t iene tres cientos se
senta y seis dias , y es l lamado bisiesto. ( Entre los romanos 
este dia era colocado el sexto antes de las calendas de m a r 
zo. ) En dicho a ñ o h a b í a dos veces el sexto dia antes de las 
calendas de marzo. 

Este arreglo se hizo durante el reinado de Ju l io Césa r . E n 
su or igen el calendario romano habia sido formado por R ó -
m u l o , y dispuesto en mejor ó r d e n por N u m a Pompi l io ; y era 
a t r i b u c i ó n de uno de los grandes hombres del imper io c o n t r i -
h u i r á perfeccionar este trabajo. S o s í g e n o , cé l eb re m a t e m á t i c o 
de A l e j a n d r í a , d e s e n v o l v í a las ventajas de su r e fo rma , y p e 
d ia que el calendario fuese l lamado en adelante la corrección 
juliana. Así se hizo , y el año ju l i ano e m p e z ó cuarenta y c i n 
co a ñ o s antes del nacimiento de Nuestro S e ñ o r . En 325 , en e l 
conci l io de Nicea, se h ic ieron algunos cambios. Los concil ios 
de Constanza en 1414, de Basilea en 1439, y de Le t r an en 1516, 
se ocuparon de esta c u e s t i ó n . Los papas Nicolás V , y t r e i n ta 
años d e s p u é s , Sixto I V , atendieron á la controversia suscita -
da sobre el calendario. Sixto I V empleó a l m a t e m á t i c o R e g i o -
montanus (Juan M u l l e r ) , y el concil io de Trente dejó el asun
to a l a rb i t r io del supremo p o n t í ñ c e . 

En t iempo de Ju l io César se habia casi conseguido lo que 
se deseaba, pero no de una manera exac ta , pues para que no 
hubiese error, h a b r í a sido preciso que el t iempo empleado por 
l a t ie r ra en recorrer su ó r b i t a , fuese exactam ente de tres c íen-
tos sesenta y cinco dias ; pero faltaban unos once m i n u t o s , y 
esta cant idad , aunque m u y p e q u e ñ a , repetida durante u n 
g r a n n ú m e r o de a ñ o s , l l e g ó á ser t an considerable , que á ú l 
t imos del s iglo diez y seis los equinoccios se h a b í a n adelanta
do diez dias , hecho que se explica a s í : los once minu to s o l v i 
dados en la reforma de César y no observados por el concil io 
de Nicea , d e s p u é s de ciento t re in ta y tres a ñ o s formaban u n 
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dia de veinte y cuatro horas , y d e s p u é s de cuatro siglos, 
c o m p o n d r í a n tres dias. 

Desde 325, época de la cor recc ión del concilio de Nicea, 
hasta el a ñ o d é c i m o del pontificado de Gregorio, en 1582, h a -
-hian pasado m i l doscientos cincuenta y siete años , que c o n 
t ienen á corta diferencia diez veces el n ú m e r o ciento t r e in t a y 
tres, de lo que resultaba que el equinoccio de inv ie rno ó de 
pr imavera , que en t iempo del concil io de Nicea se encontraba 
entre el 20 y el 21 de marzo , adelantaba diez dias y se h a 
l laba entre el 10 y el 11 del mismo mes, hecho que i n t r o d u -
cia la confusión por lo que hace á la festividad de Pascua que, 
por orden del concilio de Nicea (1), debe celebrarse el domingo 
s iguiente á la l u n a d é c i m a cua r t a , h á c i a el equinoccio de i n 
v ie rno , entre el 20 y el 21 de marzo. 

Para poner t é r m i n o á este desorden, que h a b í a y a ocupado 
á tantos hombres inte l igentes , Gregorio m a n d ó l lamar á Eoma 
á los m a t e m á t i c o s mas cé lebres , entre los cuales se d i s t i n g u í a n 
e l cardenal S i r l e t ; Ignacio Neemel , patr iarca de los siros ; 
Pedro Chacón , p r e s b í t e r o , l lamado el Varron de España^ Ignacio 
D a n t í , dominico de P e r u g i a ; Anton io Li l ío , méd ico c a l a b r é s ; 
Vicente L a u r i , napolitano , d e s p u é s cardenal ; Cr i s tóba l C l a -
v ius , j e s u í t a a l e m á n , l lamado el Euclides de su tiempo, y Jacobo 
Mazzoni, hombre de letras m u y reputado , na tu ra l de Cecena. 

L u i s Li l ío , c a l a b r é s , famoso a s t r ó n o m o , d e s p u é s de u n 
trabajo de diez a ñ o s , h a b í a hallado la forma de la co r recc ión 
del a ñ o solar; pero al m o r i r h a b í a dejado su obra á su h e r 
mano A n t o n i o . H é a q u í porque se a t r ibuye una parte de la 
g l o r í a á Lu i s Li l ío ; pero no gozó de ella durante su vida, y 
fué su hermano Anton io quien as i s t ió á los debates. 

An ton io Li l ío p r e s e n t ó a l papa Gregorio la memoria de su 
hermano, s u p l i c á n d o l e que diera permiso para i m p r i m i r l a , en 
recompensa de las v i g i l i a s é innumerables cá lcu los de su au
t o r . E l Papa, siempre prudente, siempre circunspecto, siempre 

[i] En esta explicación no hay una palabra que no pruebe basta qué 
punto pertenecia al Papa el cuidado de esta reforma. Siempre bailarnos 
la autoridad de los concilios ó la de los papas; y nuestro sublime ani
versario de Pascua que se nos presenta para decirnos en qué dia debe
mos celebrar la resurrección del Salvador. 
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previsor, d igno sucesor de t a n grandes hombres que h a -
b ian conseguido muchas veces la paz, conciliando entre si los 
intereses de los p r í n c i p e s y de los pueblos de la t i e r ra , quiso 
dar t a m b i é n á esta ú l t i m a u n estudiado e s p í r i t u de ó r d e n en 
sus relaciones con el firmamento. M a n d ó e l l i b r o impreso á to
dos los soberanos de Europa, r o g á n d o l e s que lo hiciesen e x a 
mina r pentodos los m a t e m á t i c o s de su p a í s , y casi todos aplau
dieron aquel trabajo tan profundamente razonado, elogiaron 
los cá lculos de Lu i s L i l i o y los aceptaron con ardor. 

Entonces Gregorio p u b l i c ó para la adopc ión de la reforma, 
una c o n s t i t u c i ó n que. empieza a s í : Inter gravissimas, fechada 
en Frascati el d í a 24 de febrero de 1582. 

En esta bula, aquel papa, dotado de incomparable s a b i d u 
r í a , de una sagacidad superior á todo elogio, m a n d ó que des
de el 5 de octubre inclus ive del mismo a ñ o , se suprimiesen 
diez dias, y que por consiguiente el dia 6 de octubre se c o n 
v i r t i e r a en 15 del propio mes, por cuyo medio se r e s t ab lec í a el 
ó rden para el t iempo pasado. 

A fin de evitar lo que p o d í a suceder á causa de los once 
minutos despreciados por S o s í g e n o y el concilio de Nicea, y 
que mas tarde m o t i v a r í a n l a v a r i a c i ó n de los equinoccios, 
dispuso el Santo Padre que cada cien a ñ o s , desde r700 hasta 
2000, se omitiese un a ñ o bisiesto por s iglo, de modo que el a ñ o 
1600 lo fuese; pero no los años 1700, 1800 y 1900, y sí el 2000. 
Esto daba á entender que los a ñ o s 1600 y 2000 serian de t res
cientos sesenta y seis dias , mientras que los 1700, 1800 y 1900 
no c o n t a r í a n mas que trescientos sesenta y cinco. Esta ma
nera imponente de dar leyes para los siglos futuros , es m u y 
propia de aquel á quien Jesucristo encarga el cuidado de una 
Iglesia que no debe perecer. 

Hemos obedecido á los sáb ios congregados por Grego-
. r io X I I I : los años 1700 y 1800 no han sido bisiestos ; nuestros 
nietos p r o c u r a r á n que el a ñ o 1900 tampoco lo sea. 

La reforma fué admi t ida en Francia el mismo a ñ o de la p u 
bl icación de la bula, y u n poco mas tarde en los otros Estados 
catól icos . Los ingleses y algunos protestantes, por ódio á l a 

. corte romana, continuaron s i rv i éndose del an t iguo calendario 
j u l i a n o , como si , dice Bossuet, fuese posible á u n hombre cuer-
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do no rec ib i r l a r a z ó n , de donde quiera que venga ; estaban 
obligados á adoptar dos computos, y á fechar s e g ú n el nuevo 
y el an t i guo es t i lo . E l m a r q u é s de Brandeburgo, cuyas cartas 
tenemos á la v i s t a , escribiendo en 1622 á L u i s X I I I , empleaba 
ambos estilos. L a Ing la t e r r a a d o p t ó al fin en r752 la reforma, 
la Suecia en 1753, y los protestantes de Alemania en ITn. En 
el dia solo la Rusia COE serva el estilo an t iguo , ó mas bien lo 
recuerda, pues celebra la fiesta de Pascua el mismo dia que 
nosotros. Del trabajo que acabamos de analizar r e s u l t ó que 
esta fiesta en 1583, fué en la misma época que cuando el con
c i l i o de Nicea. 

Se c o m p r e n d e r á que no es este l u g a r oportuno para m e n 
cionar el calendario compuesto durante la r evo luc ión france
sa, pues en esta obra no puedo hablar mas que de cuestiones 
graves y que e s t é n en re lac ión posi t iva con la r e l i g i ó n y la 
verdadera ciencia. 

Muchos libros^se escribieron contra l a reforma gregoriana: 
los primeros autores que entraron en l iza fueron M i g u e l Mets-
l i n y José Scaliger, á los cuales contestaron inmediatamente 
con mucha clar idad los j e s u í t a s Clavius y Petan. Metsl in r e 
n u n c i ó la contienda, y Scaliger, l lamado por sus propios par
t idarios el corredor del tiempo, fué abandonado m u y pronto. Otro 
j e s u í t a m u y entendido en a s t r o n o m í a , el padre E icc io l i , con 
el nombre de M i g u e l Manfredi, escr ib ió una obra i n t i t u l a d a 
Vindicice calendara gregoriani, Bolonia, 1666. Hubo a d e m á s otros 
defensores en E s p a ñ a , Francia é I t a l i a . 

Casini se propuso escribir contra las epactas g r e g o r i a 
nas (1), y p i d i ó al pon t í f i ce Clemente X I l a ap robac ión del l i 
bro en que las atacaba. He a q u í la respuesta que obtuvo : Pon-

fl ) Conviene distinguir entre la epacta juliana y la gregoriana. La 
diferencia entre ambas proviene , como ya hemos visto, de que el año 
juliano empieza once dias mas tarde que el año gregoriano. Digamos lo 
que es una epacta. 

Una epacta es el número de dias y de fracciones de dias, por las cua
les las revoluciones lunares difieren de las solares. Se toman treinta nú
meros, desde uno hasta treinta, los cuales se escriben al lado de los 
dias del mes en un orden retrógrado, de manera que el asterisco * que 
corresponde á la epacta XXX esté al lado del primero de enero, XXIX, 
al lado del 2, y así sucesivamente hasta I , después dtflo cual se erapie-
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tifex nihil censui inmutandum. «El Pont í f ice p e n s ó que nada h a 
b í a que c a m b i a r . » 

Concluyamos diciendo que en el Arte de comprobar las fechas 
se e n c o n t r a r á n muchas noticias ú t i l e s para la c r o n o l o g í a y co
nocimiento de todas las fechas de los antiguos t í t u l o s . 

No nos cansamos de recordar las maravil las del pontificado 
de Gregorio. En todas partes se a p l a u d í a n operaciones t an d i g 
nas de u n soberano pont í f ice , cuando p e n s ó que á l a correc
c ión del año convenia a ñ a d i r la del mar t i ro log io romano, otra 
obra esencialmente pont i f ic ia . 

E l descuido deflos copistas al p r inc ip io , y de los impresores 
d e s p u é s , habia hecho defectuoso é incorrecto el mar t i ro log io , 
hasta que personas instruidas y piadosas espurgaron sus e r 
rores , a u m e n t á r o n l e en algunos p u n t o s , gracias á la i n t e r 
v e n c i ó n de muchos obispos, y lo sometieron á la fidelidad de l a 
h is tor ia . 

za XXX ó el signo*. Las treinta epactas dispuestas así corresponden á 
treinta dias, y por consiguiente indican los XXX dias del mes lunar lle
nos, Pero como hay seis en el año lunar que son de XXIX dias, se po
nen juntas las dos epactas XXV y XXIV, de modo que corresponden al 
mismo dia en seis diferentes meses, á saber: al 5 de febrero, al 5 de 
abril, al 5 de junio, al 1.° de agosto, al 29 de setiembrp y al 27 de 
noviembre. Por este medio las treinta epactas no corresponden mas que 
á XXIX dias en seis meses. Para determinar la epacta de un año , de 
1840, por ejemplo, se toman quince epactas de 1839 , y se añaden 
once, lo cual dá veinte y seis; XXVI es pues la epacta de 1840. Si la 
suma contenida es mayor que treinta, es preciso quitar treinta de ella : 
asi, para 1841 se añaden XXVI ( epacta de 1840) á once, lo cual dá 
X X X V I I ; quítanse treinta, y la epacta es VII , Las once unidades que 
se añaden á la epacta del año anterior, provienen de que el año lunar 
tiene once dias menos que el solar. La nueva luna de enero, en cual
quier año corresponde al dia delante del cual esta epacta está colocada. 
Las epactas sirven también para determinar las lunas nuevas, cuestión 
importante para conocer en que dia será Pascua. 

Una razón que hace cambiar el ciclo de las epactas en el calendario 
gregoriano, es que sobre cuatro años seculares hay tres que no son b i 
siestos, y por este punto se quiso atacar la obra maestra gregoriana. 
Por lo demás, los católicos no deben ignorar que Clemente V I I I , en 1603, 
confirmó el cálculo de Gregorio X I I I . Véase el jesuíta Gabriel Daniel, 
De la disciplina de los cuaríodécimos para la celebración de la Pas
cua; y á Guillermo Bonjour en sus Memorias de Trevoux. Deducimos 
de todo esto, que si en tiempo de Clemente X I se pidió la reforma del 
calendario gregoniano y no se obtuvo, tampoco la obtendrán en lo su
cesivo los esfuerzos que acerca de este particular se hagan. 
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A q u e l mismo a ñ o de 1583, la esteril idad estaba desesperan
do á Roma: el pueblo hambriento p r e g u n t ó q u é es lo que h a 
cia Greg-orio; pero m u y pronto salieron del tesoro sumas con
siderables , y l legaron trig-os de Marsella. (Esta c iudad ha a l i 
mentado muchas veces á la de E o m a ) . 

En 10 de diciembre del mismo a ñ o , Gregorio elevó a l r ango 
de arzobispado la iglesia de Bolon ia , su p a t r i a , cuyo p r imer 
obispo habia sido san Zama. Nueve de los sucesores de este 
santo han sido canonizados. E l Papa seña ló como s u f r a g á n e a s 
las iglesias de Pa rma , Plasencia, Reggio , M ó d e n a , I m o l a , 
Cervia y Crema, d i spos ic ión que d e s p u é s ha sufrido varias re
formas. Los boloneses en su a l e g r í a levantaron una e s t á t u a 
de bronce a l Papa su bienhechor. 

E n aquella época , el Papa env ió secretamente á M a r í a S tuar t 
una hostia consagrada, con la cual esta princesa debia comul
ga r , s i los furores de Isabel l legaban hasta el pun to de dispo
ner la muerte de la reina de Escocia. 

E l dia 2 de diciembre de 1583 , Gregorio hizo una s é p t i m a 
p r o m o c i ó n de cardenales: entre los diez y nueve que entonces 
fueron creados, cuatro l legaron á p o n t í ñ c e s : 

Juan A n t o n i o Facchinet t i , luego papa en 1591, con el n o m 
bre de Inocencio I X ; 

Juan Baut is ta Castagna, papa , con el nombre de U r b a 
no V I I ; 

: Alejandro de M é d i c i s , pont í f ice , en 1605, con el nombre de 
León X I ; 

Nicolás S f ronda t i , papa en 1590, con el nombre de Grego
r i o X I V . 

Hemos llegado al t é r m i n o del pontificado de Gregorio quien 
antes de m o r i r e x p e r i m e n t ó una de las a l e g r í a s pontificias do 
que era t a n d i g n o . 

En 1549, el j e s u í t a san Francisco Javier habia extendido la 
doctr ina e v a n g é l i c a al imperio del J a p ó n , cuyos pueblos se
g u í a n siendo e n s e ñ a d o s por los misioneros de la ó r d e n de l 
santo, c o n t á n d o s e en aquellos desde hacia t r e in t a años , dos
cientos m i l cr is t ianos; d i s t i n g u i é n d o s e en aquel p a í s por su 
fe ca tó l i ca los reyes de Bungo, A r i m a y Omura. 

Estos t ra ta ron de prestar obediencia a l papa reinante , y 
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despacharon cuatro embajadores, j ó v e n e s p r í n c i p e s de sangre 
r e a l , de edad de quince a ñ o s , pero contando y a con cualida-r 
des de la edad madura. 

Hablan par t ido de Nangagki en u n buque p o r t u g u é s el d ia 
22 de febrero de 1582, y l legaron á Roma d e s p u é s de tres a ñ o s 
de viaje. La capi ta l del mundo no habla recibido nunca e m 
bajadores de u n p a í s t an lejano. 

E l emperador Augus to rec ib ió embajadores de las Indias , 
pero los del J a p ó n p a r t í a n de u n punto mas or iental . 

E l d í a 23 de agosto de 1585 una inmensa cabalgada les es
coltó hasta el Vat icano. Admi t idos en un consistorio p ú b l i c a , 
besaron los p i é s del Santo Padre, y le entregaron las cartas 
de sus respectivos soberanos. Gregorio m a n d ó leerlas en al ta 
v o z , y luego a b r a z ó repetidas veces á los cuatro embaja
dores. 

E l Papa no sob rev iv ió mucho t iempo á esta g r a n g l o r i a ; 
agobiado por el peso de 83 a ñ o s , quiso, contra la op in ión 
de sus m é d i c o s , observar r igurosamente la cuaresma y se
g u i r trabajando en su min is te r io ; pero en 5 de a b r i l decla
róse una calentura con t inua , y el cuello se le h i n c h ó hasta el 
pun to de imped i r la r e s p i r a c i ó n . Los méd icos le instaron de 
n u e v o ; pero p e r s i s t i ó en alimentarse de manjares poco sucu
lentos , y en dedicarse con la misma asiduidad á los cuidados 
del gobierno. Entonces l a enfermedad se dec la ró con una i n 
tensidad t an v io l en t a , que m u r i ó el d í a 10 de a b r i l de 1585, 
d e s p u é s de haber regido la Santa Sede doce a ñ o s , diez m e 
ses y veinte y ocho d ía s . 

F u é enterrado en la capil la gregoriana del V a t i c a n o , don
de, en 1723, Camilo Euscon i , bajo la direcccion del cardenal 
Jacobo Boncompan i , le l evan tó u n sepulcro de grave esti lo. 
Las v i r t udes de este papa fueron encomiadas en u n discurso 
elocuente por el padre E s t é b a n T u c c i , de la c o m p a ñ í a de Je -

-SUS. - ,. -. ¡ • •<-:]: h. - ^ y : . , rfí¡ 
Con mot ivo de las ñ e s t a s de Pascua, las ceremonias l lama

das novendiali no duraron mas que cinco d í a s en vez de nueve, 
: como era costumbre. 

Las eminentes v i r tudes de este g r an papa , uno de los mas 
i lustres que hayan ocupado la Santa Sede, como dice Novaes, 
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y que h a b r í a obtenido el renombre de Grande , á no Haberlo 
recibido San Gregorio, exci taron l a a d m i r a c i ó n del pueblo ro 
mano, que le m i r ó siempre como uno de los modelos mas h e r 
mosos efe grandeza soberana. 

La estatura de Gregorio mas bien era alta q u e regu la r , de 
ojos azules, nariz a g u i l e ñ a , barba espesa , y con u n talante 
noble, este Papa se a t r a í a l a v e n e r a c i ó n y derramaba una sua
ve majestad. 

No hablaremos de sus cualidades morales. Man i fe s t ábase 
paciente en las audiencias; pero sus resoluciones por lo gene
r a l eran prontas; ve í a r á p i d a m e n t e lo que convenia hacer. 

E n los ocho primeros años de su p o n t i ñ e a d o , no se g a s t ó 
para él por todo lo concerniente á su persona, mas de trescien
tos ducados anuales. Llevaba con preferencia los h á b i t o s y a 
usados que h a b í a n servido á sus predecesores; y hasta m a n 
daba comprar , de la suces ión de algunos prelados , los v e s t i 
dos que p o d í a n sufr i r a lguna r e p a r a c i ó n ; pero este disgusto 
del gasto en favor propio ocultaba una pas ión de magnif leea-
cia en sus relaciones con los demás . 

Este mismo hombre desplegaba en las ceremonias una r a 
ra p rod ig a l i da d : y a hemos visto lo que dispuso cuando la 
t r a s l a c i ó n de los restos de san Gregorio Nazianceno. Recapi 
tu lando sus regalos á los p r í n c i p e s á y los pueblos de la c r i s 
t i andad , d,e sus cuentas se desprende que e n v i ó cien m i l escu
dos de oro al emperador Maximi l i ano , cien m i l al archiduque 
de Aus t r i a , trescientos m i l al rey de Francia , y doscientos 
m i l á Ernesto de Baviera. Nada diremos de las cantidades d i r i 
gidas á Basilio , duque de Eusia. Vic to re l l í en sus notas á 
Chacón enumera los beneficios de Gregorio. No puede conce
birse , no puede describirse el placer que, vestido con sus h á 
bitos usados y t a l vez sucios, experimentaba este papa a l der
ramar el oro en torno suyo, y al e c h a r l o l é j o s para a l iv ia r todas 
las miserias de la época . La l iberal idad de este pont í f ice , León X 
de otra manera , no tuvo l ím i t e s : griegos, cipriotas , alemanes, 
irlandeses , ingleses, escoceses ( en estos tres ú l t i m o s puntos 
Gregorio era u n nuevo san Pío V ) , polacos, moscovi tas , i n 
dios , japoneses, armenios , maronitas, e s p a ñ o l e s , h ú n g a r o s , 
l l i r i o s , bohemios, moravos , lituanienses , transilvanos , sa-
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jones, b o r g o ñ o n e s , suizos , franceses, i tal ianos, los pobtes dé 
Jerusalen (1) ; la cr is t iandad entera , s á b i o s , ignorantes j 
nobles , plebeyos , las v í r j e n e s , las v i u d a s , las mujeres casa
das , los h u é r f a n o s , los lugares piadosos, las familias regu^-
lares y seculares, todos recibieron u n a parte de aquel tesoro 
á e liberalidad que es preciso l lamar gre^ormno. ¡ Q u é p rod ig io 
el de aquellas arcas siempre abiertas y que Dios nunca de
j aba v a c í a s ! No p o d r í a decirse que aquel verdadero astro de 
oro habia enriquecido al universo ? 

Con gusto nos estendemos al hablar de este pontificado, que 
es preciso presentar bajo todos conceptos, como modelo á los 
siglos futuros prometidos á la Iglesia . 

Severo Gregorio para consigo mismo, no queria que en su 
comida se gastase mas de medio escudo. Si , abusando del res
peto debido á esta pars imonia , sus criados apenas le daban 
de comer , se s o n r e í a , diciendo que t o d a v í a se podia qu i t a r 
a lgo del medio escudo, que s i rviera para otra cosa. « A d e m á s , 
anadia , la sobriedad , forzosa ó v o l u n t a r i a , es siempre una 
g r a n v i r t u d , y u n buen hallazgo en nuestra edad .» 

Como se hace desde Lu i s X I V y Colbert , habia escrito una 
l i s t a de muchos hombres de letras de todas las naciones ( cua
renta y siete contaba) á quienes socor r í a s in admi t i r respues
tas de agradecimiento, que Colbert t uvo mas tarde la d e b i l i 
dad de rec ibi r . 

Aprec ió el conocimiento profundo del corazón h u m a n o , y 
t uvo la habi l idad que sabe consultar l a ciencia , d i r i g i r l a y 
hacer que produzca frutos inmortales. 

Gregorio X I I I , adminis t rador que q u i z á no t uvo i g u a l , no 
quiso, para practicar tantos actos de beneficencia, e x i g i r n u e 
vos impuestos; solo r e c a u d ó los consentidos antes de su pon t i f i 
cado. S u p r i m i ó algunos m u y gravosos, y sin embargo, des-

(í) Cuatro padres custodios, de la orden de mínimos observantes, 
conocieron el secreto de estas últimas limosnas: el padre Jeremías, de 
Brescia , Antonio degli Angelí, de la Pulla, Juan de Bergamo y Angel 
Stella, de Venecia. Este último fué empleado en 1582 para informar 
acerca de un concilio que se reunió en el Cairo, y en el cual el Papa 
intentaba volver á los coptos á la Iglesia romana , y hacerles abjurar el 
eutichianisrao. 
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pues de haber dado á los hijos de Cristo aquel m a n á s a l u 
dable que no alcanzamos á caracterizar, dejó u n tesoro desie-
tecientos m i l escudos, s in que se hallase la menor deuda 
contra el Estado, á pesar de haber levantado fuentes en l a 
plaza Navona , y en las del Panteón y del Popólo. Habia f o r t i f i 
cado á A n c o n a , cuidado que n i n g ú n soberano pont í f ice debe 
o lv idar nunca. Se le debe el puente sobre el P a g l í a , l lamado 
ponte Centino, cerca de Aguapendente; y hemos visto su escudo 
ind ignamen te mut i l ado por soldados ignorantes que h a b í a n 
ido para renovar los t iempos de la r e p ú b l i c a romana. Colmó de 
beneficiosá C i v i t a - V e c c h í a , donde p a s á b a l o s o toños . En l a 
p á g i n a 29 de unDiscurso poliiico sobre el estado de Roma, impreso 
en P a r í s en 1626, compuesto por ó r d e n del cardenal d e E í c h e -
l í e u , se lee : « Las plazas fuertes de los Estados pontificios son 
muchas por la s i t u a c i ó n y naturaleza del terreno, pero t i enen 
pocas en las que haya in tervenido el arte. E l papa Pío I V em
pezó á fortificar la parte de Roma que se W&maBorgo, en la que 
se ha l l an la iglesia y el palacio de San Pedro, morada de los 
papas; y el castillo de San Ange lo . Gregorio X I I I c o n t i n u ó 
este proyecto con muchos gas to s .» 

Roma no conoce q u i z á s á fondo todo el bien que le hizo 
Gregorio X I I I , bien que parece exceder los esfuerzos y el p o 
der de u n solo hombre. Ahora observaremos que n i n g u n a e x i 
gencia d i g n a de censura llevaba a l tesoro de Roma todo aquel 
dinero de que se h a c í a tan noble uso. Todos aquellos recur
sos se d e b í a n á la s áb i a d i r ecc ión dada á la hacienda, l a exacta 
v ig i lanc ia de la d a t a r í a , pues sabemos que la penitenciaria 
no recibe r e t r i b u c i ó n a lguna . Las rentas de Roma bastaban á 
t an ta mun i f i cenc i a , y aquella noble madre de tantos hi jos 
esparcidos-sobre l a t i e r r a , daba con tantos cuidados á sus h i 
jos mas de lo que r e c i b í a de su p i edad , y de su deseo de p ro
pagar la g l o r i a de aquella capi tal del mundo cris t iano. V a 
mos á describir el secreto á todos los gobiernos que quieran 
ser generosos y económicos á u n tiempo. Con ayuda de los 
primeros ahorros , se h a b í a empezado u n tesoro, tesoro que se 
a b r í a convenientemente, y arrojaba oro, que la l imosna, la pie
dad y aquel mov imien to na tu ra l que la abundancia i m p r i m e 
en una n a c i ó n bien adminis t rada, devo lv í an prontamente á l a s 
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arcas p ú b l i c a s , de las que no vo lv ía á salir sino á una s e ñ a l 
opo r tuna , para hacer bendecir a l soberano y asegurar la d i 
cha del pueblo , que por lo general fué m u y dichoso en t i em
po del p o n t i ñ c a d o de Gregorio. 

Si es fuerza decirlo t o d o , algunos cargos deben acom
p a ñ a r á tantas alabanzas: aquella bondad i n n a t a , aquella 
mansedumbre a n g é l i c a que d i s t i n g u í a n á Gregorio , d e t e n í a n 
le muchas veces cuando era preciso castigar á los bandidos 
que infestaban la p e n í n s u l a , los cuales o c u l t á n d o s e en varios 
principados , p a r e c í a que h a b í a n tomado los Estados p o n t i f i -
GÍOS por residencia pr iv i legiada . Gregorio no c a s t i g ó siempre 
con bastante r i g o r á aquellos malvados ; esta g l o r í a ( y es 
grande) , estaba reservada á Sixto Y y á su sucesor. La h i s t o 
r i a d i r á que Sixto V fué demasiado r i g u r o s o ; por esto con
viene que digamos que Gregorio fué demasiado misericor
d ioso: la clemencia y la jus t i c ia deben v i v i r abrazadas. 

Concluyamos, conviniendo que s i l a vo lun tad ñ r m e de 
Sixto V, relat ivamente á la pol ic ía y á l a t r a n q u i l i d a d p ú 
bl ica , vo lun tad á veces exagerada , se hubiese encontrado 
en Gregorio X I I I , h a b r í a n faltado al mismo t iempo aquellas 
apacibles y e v a n g é l i c a s v i r t u d e s , aquella piedad completa 
hasta cierto punto , que hacen de este p o n t i ñ c a d o una de las 
épocas mas bri l lantes , mas sorprendentes y mas admirables 
d é l a Sede romana. 

En las medallas a c u ñ a d a s en t iempo de Gregorio X I I I , e n -
c o n t r a r é m o s nuevos hechos h i s tó r i cos , que juntaremos á los 
conocidos. Celebro haber hallado este recurso para dar á ,cono
cer mejor á los papas, cuya his tor ia me he propuesto escribir. 

H a b l a r é enseguida de las tres medallas de m í colección. 
M r . Mazio , que p r e s id ió l a e lección de las que r ec ib í de 
P í o Y I I , dio la preferencia á las tres mas importantes que per
tenecen á este pontificado. Son las que se a c u ñ a r o n con m o t i 
vo de los nuevos trabajos de la fachada de San Pedro , y re la
t ivamente á las espantosas escenas del d e g ü e l l o de San B a r 
t o l o m é , y la reforma del calendario. 

Primera medalla. En torno de la faz se lee: GREGORIVS X I I I . 
PONT. MAXIMVS. E n el reverso: 1.° SVPER HANC PETRAM. En el 

exergo, ROMA. «So6re esta piedra. Roma.» L a fachada de san 
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Pedro está y a muy adelantada : la cúpula del centro y las dos 
laterales están concluidas, pero falta la azotea y las innume
rables es tá tuas que mas tarde deben adornarla. 

Bonanni atribuye á Julio I I una medalla que tiene en e l 
reverso: PETRB, EOCE TEMPLVM TVVM. « Pedro, este es tu templo.» 
U n papa arrodillado , con la tiara en la cabeza, ofrece á San 
Pedro sentado un modelo de templo. Parece á primera vista que 
este modelo en nada se asemeja á la basíl ica tal como se veía a l 
principio del pontificado de Julio I I ; derruida por Bramante, 
apenas la nueva habia salido de tierra. Piensa Fea que esta 
medalla puede ser atribuida S Gregorio X I I I , pues la cara del 
papa arrodillado no se parece á la de J u l i o , bien que tampoco 
se parece á la de Gregorio. No quiero entrar en las discusiones 
que pretenden que Gregorio X I I I se resist ía menos que J u 
lio l í á arrodillarse. Cuando se trata de rendir homenaje a l 
Pr ínc ipe de los A p ó s t o l e s , no he visto arrogancia en n i n g ú n 
pontífice. 

2.a IIGONOTOHVM STRAGES. 1572. « E l clfgüello de los hugono
tes. 1572.» Mucho se ha hablado de esta medalla, acuñada en 
Eoma los primeros días de la llegada de tan terrible noticia. 
Mandaba entonces en la ciudad el cardenal Carlos de Lorena. 
Los artistas no habían podido obtener hasta entonces permi
so para trazar un recuerdo, que entregara á la execración del 
mundo entero las escenas del saqueo de Roma : de repente se 
precipitaron sobre este asunto , como autorizado, como p e r 
mitido, y se apoderaron de él en represalias de las abomina
ciones cometidas en 1527 por los luteranos , y los españoles 
indignos de su hermoso nombre. 

E l á n g e l exterminador, armado de una espada, persigue 
á l o s guerreros que h u y e n ; algunos están c a í d o s , uno de 
ellos levanta la espada rota ; en el suelo hay varias alabardas. 
De Molinet, en su e x p l i c a c i ó n , parece creer que Gregorio 
aprobó este c r i m e n , y dice que el á n g e l , ministro de la có le 
r a celeste, explica suficientemente el sentido de la medalla. 
Por lo d e m á s , el nomenclátor abandona de prisa esta parte de 
s u trabajo y de su crít ica, y pasa rápidamente á la explicaciom 
del asunto siguiente. 

Bonanni habla mas detenidamente de esta catástrofe, que 
TOMO I I I . 24 
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l l ama c a r n i c e r í a (laniemm horriUlem). Declara' que Vassari ttlt6 
<5rden de p in ta r en el palacio del Vaticano u n monumerito'tféfy 
religión vengada [vindicatce religionis monumentum), y u n trofeo pa
ra indicar l a derrota de la h e r e j í a (de profligata hceresi trcpieiim]. 

A ñ a d e B o n a n n i : « R i c a r d o de S a i n t - V í c t o r nos e n s e ñ a q u é 
los á n g e l e s , en las sagradas escrituras, ind ican la i n s p i r a c i ó n 
d i v i n a . J e r ó n i m o los reconoce por minis t ros de la venganza 
de Dios : en el I V l i b ro de los Reyes, cap. X I X , y en I s a í a s 
cap. X X X V I I se lee que el á n g e l del Señor i n m o l ó en u ú a 
noctie u n g r a n n ú m e r o de asirlos acampados a l r e d e d o r ^ 
J e r u s a l e n . » 

Bonanni nada dice de la i n t e r v e n c i ó n del cardenal de Eo^* 
rena, y se e n g a ñ a achacando á Gregorio lo que se hizo s in 
él y seguramente á pesar suyo. U n hombre t an grande, t a n 
noble, t a n verdadero pont í f i ce como Gregorio X I I I , sabe que 
los deberes de u n papa l e -a le jan á m i l y m i l leguas dieltos 
rencores de los part idos, de los furores de l a a m b i c i ó n , de los 
excesos que pueden desgraciadamente ent rar en el pensa
miento del hombre^ pero que contrastan demasiado con la ele
v a c i ó n de miras procedentes de Dios, propia del sucesor de 
San'Pedro, del vicar io de Jesucristo, del eterno anunciador As 
clemencia, de p e r d ó n , de h u m i l d a d , de sinceTidad y benevo
lencia universal . Sin duda Dios ha permi t ido la guer ra , y l a 
que en su nombre se ha emprendido ha tenido buen é x i t o ; 
pero nunca ha pe rmi t ido la astucia, el fraude, el ataque p é r 
fido contra el que descansa fiado en u n salvo-conducto. 

Por otra parte no nos olvidemos de aquellos tiempos. No 
t ra to ya del d e g ü e l l o de S a n - B a r t o l o m é , maldad del L o u v r e ; 
t ra to de la not ic ia del c r imen llegada á Roma, t an i r r i t a d a to 
d a v í a contra los luteranos de Carlos V . L a medalla de 1572 
(pues l a fecha es precisa como el'hecho del d e g ü e l l o ) es u n 
aplauso que nada tiene de cris t iano. Actualmente , si de este 
aplauso r e b a j á r a m o s lo que a t a ñ e al cardenal Carlos, t o m a n 
do como podia en Roma su parte en la jornada de San Báirtfti-
l o m é de Paris ; si s e p a r á s e m o s lo que a t a ñ e á la c iudad que 
apenas habla reparado sus ru inas ; lo que a t a ñ e á los artistas, 
á l a i m a g i n a c i ó n i t a l i ana , q u e d a r í a m u y poco fango p k í á 
manchar el vestido de Gregorio. Las naciones que sé eng 'ol-
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fan en las represalias son , fuerza es confesarlo, m u y desgra
ciadas. E l cada uno á su vez amenaza todas las pervers ida
des. Dejemos aquellos tiempos que apenas conocemos, > fijé
monos en los nuestros. Creemos hacer u n acto subl ime de po
l í t i c a favoreciendo la i n s u r r e c c i ó n de los Estados-Unidos: los 
ingleses e s t á n vencidos ; aguardan el momento en que no 
c o m b a t i r á n u n o contra tres, nos desean los horrores de la r e 
v o l u c i ó n de 1789. Ellos l a i r r i t a n , la l levan al ú l t i m o extremo 
de ferocidad ; nada o l v i d a n : socorros t a r d í o s á los que defien
den las l ises; complic idad con los que las d e r r i b a n ; reposo 
e n g a ñ a d o r en la lucha ; p r o p o s i c i ó n de ga ran t i r el cetro en 
manos de u n soldado, s i quiere contentarse con algunas pro
v inc ias : por for tuna el soldado q u e r í a mas, para acabar por 
perderlo todo . Nada faltó á l a venganza de la Gran B r e t a ñ a . Y 
el p a í s salvado de la o p r e s i ó n , que h a b í a prometido tanta g ra 
t i t u d , ¿ nos consuela á lo menos de los sacrificios y de los pel i 
gros á los que: c r e í m o s haber escapado ? No: hay, á la otra par
te del A t l á n t i c o una i n g r a t i t u d que no se acuerda de n i n g ú n 
beneficio ; y los males suscitados para obtener a lguna g lo r i a 
é insp i ra r una afección d u r a b l e , no han terminado. U n solo 
hombre . L u í s X V I , daba entonces buenos consejos : le m a t a 
r o n porque los hombres que dan buenos consejos, en t iempos 
de efervescencia y de políticos á la violeta, son impor tunos , y de
t i enen s in miramiento el carro que va á caer en el abismo. 

F ina lmente , como seria posible que, á pesar de nuestros 
esfuerzos, se persistiese en condenar á R o m a ; como p o d r í a de
cirse que hub ie ra debido avergonzarse de haber dedicado se
mejante recuerdo á una acc ión que no debe inspi rar mas que 
hor ror , d i r é que impor t a poco h o y que se acumulen tantas 
in ju r i a s contra Roma de 1572. Viv imos con una Roma diferen
te ; sus casas de moneda reconocen y a principios mas c iv i l i za 
dos. Desde hace m u c h o t iempo, u n a j s é r í e no i n t e r r u m p i d a de 
pon t í f i ces manda con g lo r í a ; y el e s p í r i t u del verdadero c r i s 
t ian ismo i l u m i n a , inspi ra y dicta con grandeza, con majes 
tad , con i n f a t í gable mansedumbre, las resoluciones de la cor
te romana. 

Y s i era de desear que este sistema fuese perfeccionado, lo 
ha sido y lo s e r á mucho mas durante el actual pont í f ice P ío I X . 
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Bstoa detalles acerca de la medalla de 1512 nos han parecido 
indispensables, y no nos reprochamos el haber huido el com
bate en una cuest ión que interesa á todo el catolicismo { 1 ) . 

3.a L a tercera medalla fué acuñada con motivo de l a r e 

forma. 
Léese : ANNO RKSTITVTO M D L X X X I I . «S/owore/brmodo, 1582.» 

Se vé en el campo una cabeza de carnero con una Corona de 
Alores; debajo, la figura de la serpiente que muerde su cola, 
emblema de la eternidad; la cabeza del carnero está sostenida 
por una guirnalda de flores elegantemente entrelazadas; entre 
la cabeza y la guirnalda, una estrella. 

De Molinet no hizo grabar exactamente esta medalla: h a 

M) A las razones que en este debate hemos hecho valer, añadiré-
mos la relación de un hecho que pasó en 1826, bajo el pontificado de 
León X I I , relación que tiene mucha semejanza con la cuestión de que: 
se trata, ün cónsul general en Siria habia protegido á los misioneros y, 
obtenido para ellos reparaciones justamente deb.das. El zelo del cónsul 
merecía una brillante recompensa, y León X I I me manifestó un día 
que iba á enviar á aquel digno representante de un gobierno protector, 
una órden de caballería que se dá en Roma, y la colección completa de 
medallas acuñadas en dicha ciudad desde Martin V , colección parecida, 
mas ó menos, á la que Pió VII me habia dado. Rogué á las personas que 
robeaban al Papa que mandasen estos regalos por uno de los buques de 
guerra que debian partir de Francia, tocar en Ñapóles y dirigirse á Es-
mirna. El Papa no tenia necesidad de que le excitaran en el sentimiento 
de gratitud que abrigaba : León X I I queria ser obedecido inmediata-
mente. La caja que contenia las medallas pronto estuvo arreglada. Pen
sando en aquella delicada prueba de afección por parle del Papa, re-
cordé mi coleccion.que tenia en Paris, y asaltóme la idea del mal efecto 
que produciría la medalla de 1572 , si formaba parte del regalo. Hable 
de ello al Papa, y le dije: « Si se ha puesto en esta colección, como en 
la mia, la medalla de 1572, lo sentiré, porque no conviene ya hablar 
de esas animosidades de los pueblos. » La misma noche el Papa mando 
por la cajita que iba á partir: rompiéronla, se buscó y halló la medalla, 
ir se quitó de la colección, después dé lo cual, el regalo partió para 
Ñapóles Todo cuanto León decía el día siguiente, después de haber 
reparado el mal, era prudente y magnánimo: «Es cierto, ya pasaron 
aquellos tiempos. Dios ha alejado de nosotros, estas fatalidades, que 
no deben ser trasmitidas á la posteridad; no volverán jamás; el cobre 
romano no debe comunicar su vida eterna mas que á los recuerdos de 
la s oria de Jesucristo,» . i • 

Ya que hemos pintado los sucesos de todas las épocas, con la misma 
franqueza debemos dar á conocer actualmente las virtudes que ennoble
cen tan dignamente todos tos actos de la Santa Sede. 



SOBERANOS PONTÍFICES. 373 

sido mejor tratada por el artista que grabó las medallas de 
Bonanni. Este religioso acude para la expl icación á Clavius, 
miembro como él de la compañía de J e s ú s , y toma de la obra 
de este ú l t imo algunos detalles. Bonanni prueba en pocas pala
bras, que existia error en los cá lculos sobre la edad de la /uno;y 
explica que la cabeza del carnero indica el principio del afks.. 
Por una consecuencia necesaria de la reforma y de los cálculos 
hechos con este motivo, el equinoccio de primavera no debia 
y a separarse del 21 de marzo. 

Bonanni v é en la serpiente 6 dragón que constituye el e s 
cudo de Gregorio, un s ímbolo de la eternidad asegurada á l a 
obra debida á este gran pontíf ice. 

Ocasión es esta de observar detenidamente que semejante 
l eg i s lac ión no podía dimanar sino de un soberano tal como é l 
papa, y que su preeminencia brilla en este acto como en m u 
chos otros que acá solo es permitido esperar del soberano 
pontífice. : 

Pasemos ahora á las principales medallas publicadas por 
De Molinet. 

1. A VEBVS DEI CVLTVS. « E l verdadero culto de Dios. » Una m u 
jer , la Iglesia romana , teniendo un medal lón en el que so 
lee:ROM. EC. « L a Iglesia romana».» Otra mujer tiene las l la 
ves ; á sus piés algunos libros abiertos y otros cerrados; á s u 
izquierda una tiara colocada sobre un vo lúmen . 

2. A T VTVM RÉGIMEN, ROMA. « Un gobierno seguro. Roma.» 
Roma con el casco en la cabeza, sentada, tiene en la m a 

no derecha un dragón alado ( escudo del P a p a ) ; en la mano 
izquierda tiene una espada. Enc ima de una mesa se vé u n 
b á c u l o , una m i t r a , una cruz ; á la izquierda picas, clarines y 
estandartes. 

3. A,PROVIDENTIA C H R I S I I . «La providencia de Cristo.» Una 
figura en p ié , teniendo un t i m ó n en una mano y una lanza en 
l a otra. 

4. a EX I N NATIONES GRATIA SPIRIT7S SANCTl. ^ I a gracia del 

Espíritu Santo se derrama sobre las naciones. » San Pedro predica 
el Evangelio á los pueblos. Templo ; multitud de convertidos^ 
el Espír i tu Santo á la derecha del templo. 

5 / SBCVRITAS POPULI ROMANI. « L a seguridad del pueblo roma-' 
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no .» U n hombre duerme t ranqui lamente en u n s i l lón a n t i g u o . 
T r í p o d e sobre el cual arde u n fuego. El bombre t iene en la ma
no u n b a s t ó n de viaje . Esta medalla es una r e s t i t u c i ó n de la de 
Paulo I I I , que en su l u g a r correspondiente hemos descrito. 

6. A EESTAVEAVIT. « Restauró. » Puente sobre el T í b e r que se 
ha llamado el puente Sagrado, el puente Sublicius, el puente Pa la t i 
no , el puente de Santa María. En medio del puente habia una 
e s t á t u a de la Y i r g e n , 

Encima de las aguas se ve el r io Tiber u n poco levantado,, 
apoyando la mano derecha en su u rna . En t iempo de Clemen
te V I I I , en 1598, una i n u n d a c i ó n se l levó este puente, 

7. A I N JEQVITATE ABVNDANTIA. a-La abundancia en la equidad.» 
L a Abundancia tiene en l a mano derecha una balanza, y en 
l a izquierda el cuerno lleno de frutos y flores. 

8. A MAGKNIFICENTLB EEGNI T V I . «A la magnifieencia de tu pon ' 

iificado.» Esta medalla fué repart ida á muchos peregrinos 
en 1575, a ñ o del jub i l eo . L a Puerta Santa abierta ; encima el 
E s p í r i t u Santo; debajo de la puerta u n á n g e l tocando la t r o m 
peta. En el exergo : EOMA. 

9. A INVENI HOMINEM SECVNDVM COR M E V M . « He encontrado un 

hombre según m i corazón.» En el exergo: IVBILATE DKO OMNIS. 
TÉRRA ( salmo L X X X X V 1 I , 4 ). «Que toda la tierra dirija á Dios 
gritos de alegría.-» 

Gregorio, bajo la figura de Dav id coronado, e s t á de r o d i 
l las delante de u n á rbo l . E l arpa á los pies del r ey . Dios apa
rece en una nube. 

10. LEV ATA ONERE PATRIA. «La patria libre de una carga.y> Que
j á b a s e Bolonia de tener una cindadela que pedia perjudicar 
sn l iber tad , y Gregorio m a n d ó que fuese demolida. L a misma 
Palas preside esta operac ión ; el suelo e s t á atestado de ru inas ; 
u n a armadura de caballero parece como abandonada. Gomo 
Gregorio era bo lonés , l a medalla d ice : « L a pat r ia del p r í n c i 
pe e s t á l ib re de una d e j a s cargas de la guerra . /> 

11. I N NOM. IESV SVRGTE ET AMB. En el exergo: 1575. « En 

nombre de iJesüs, levántate y anda.» Gregorio, bajo la figura de 
san Pedro, dice al p a r a l í t i c o que se levante y ande. E l efecto 

. general del jub i leo es curar todas las enfermedades p r o d u c i 
das por el pecado. 
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12. IVVENTVTI-GEEMANICÍB. « 4 la juventud germá nica.» Se.S3§t-
be que Gregorio fundó un colegio para educar jóvenes ale* 
manes. Creia que era deber suyo ofrecer este asilo á la co
marca ¡que babia visto nacer las doctrinas de Lutero. U n s u 
perior de la compañía de J e s ú s recibe á ocbo jóvenes que v i s 
ten el bábito de la órden. E n lo alto del edificio está el d r a g ó n 
del'escudo de Gregorio. 

13. Debemos buscar y bailar en las medallas los becbos 
principales que ban ilustrado el pontificado. Leemos en esta: 
GREGORIANA D. NAZIANCENO DiCATA. «La capilla gregoriana 4edi-
cadá al santo de Nacianzo.» Debajo de la capilla se ve una parte 
de la bóveda del templo que se prolonga. (Véase la descrip-
cion .de; la tras lac ión de • los restos de san Gregorio N a c í a n -
aenot). 

14. v m i L A T . «Vela.» E l d r a g ó n del escudo del Papa se baila 
á la puerta de un palacio. Tal v e z este tipo del d r a g ó n , queres 
u n animal feo, deforme y desagradable, á la vista ^ba sido 
multiplicado con exceso^ abusando de la debilidad de G r e 
gorio. 

15. VÍA AB VRBÉ AD SACRAM VRBEM EXPEDITA. «Camino ahiert0 

desde Roma á la ciudad sagrada.» Gregorio m a n d ó construir un 
camino cómodo que conducía de R o m a á Loreto. Antes veíanse 
terrenos por los que e r a difícil a n d a r á pié ó á caballo. E l c a 
mino que se abrió entonces permit ió el paso de varios carros 
de frente. Se vé la casa de Loreto, coronada con la e s tá tua de 
la Virgen que tiene sobre las rodillas á Jesús de p ié , dando la 
bend ic ión . 

36. SEMINANS 1N BENEDICTIONIBVS DE BENEDICTIONIBVS ET 

METIT. « Sembrando bendiciones recoge bendiciones. » E n el campo, 
en otros caracteres, se lee: I T E , OPERAMINI I N VINBA D O M I N I . 

«Id, trabajad en la viña del Señor.» Gregorio, desde su trono, con 
la tiara en la cabeza, bendice á una multitud de misioneros. 

17. GREGORIVS X I I I PONT. M A X . GOLLEOIVM SOCIETATIS IESV 

OMNIVM NATIONVM SEMINARIVM PRO SVA I N CHRtSTIANAM RELI— 

QIONEM ET ORDINEM I L L V M P1ETATE A FVNDAMENTIS EXTRVXIT 

ET DOTAVIT, A N . SAL. CIO D C L X X X I I PONT. SVI X ROM^¡ . 

« Gregorio X I I I , soberano pontífice, levantó y dotó, á favor de la 
compama de Jesús, este colegio, seminario de todas las naciones, y lo do-
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tópor amor á la religión y á aquella órden, el año de la saívacionlSSÍ, 
décimo de su pontificado^ en itoma. 

Es ta inscr ipc ión es tá puesta en quince lineas que ocupan 
el campo y exergo. Se trata del célebre colegio g e r m á n i c o , 
llamado gloriosamente seminario de todas las naciones. 

Muchas otras medallas fueron acuñadas con motivo dé la 
creación de este colegio. E l cariño de Gregorio hác ia los p a 
dres de la compañía no se alteró un momento durante su pon
tificado. 

18. s. P. Q. s. « E l senado y el pueblo romano.» Fachada del C a 
pitolio, tal como estaba entonces. No se v é en él la /toma íríun-
fanie que le corona en el dia. 

19. AB EEGJBVS IAPONIOE. PE1MA AD EOMAN. PONT. LEGATIO 

ET OBEDIENTIA. « Primera legación de obediencia de los reyes japone
ses d los pontífices romanos. T> T a hemos visto la ocasión que se 
presentó de t r a s m i t i r á la posteridad el testimonio de sumi
s ión dado por los reyes del Japón. 

20. DOMINE ADIVVA NOS. «Señor, socor re rnos .» L a barca de l a 

Igles ia; el Señor está sentado junto al t i m ó n ; los compañeros 
de Jesucristo imploran su auxilio. 

21. EGO SVM LVX MUNDI . « F o soy la luz del mundo.» Cabeza 
desnuda de Jesucristo. Medalla compuesta y ejecutada con 
mucho primor, que ha sido repetida con esta inscripción: BEA-
T l QVI CVSTODIVNT v l A S MEAS. tDichosos los que defienden mis cami
nos .» L a cabeza de Jesucristo es tá rodeada de aureola. 

L a Santa Sede estuvo vacante por espacio de trece dias. 

F I N DEL TOMO TERCERO; 
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