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_, alos tiempos corren para la retórica, para los pre-
ceptistas y para los escritores que juraban por Ho-

cr...¿ge ramo y Qninliliano. Aunque la estetica, filosofia de
.P

l '
lo bello, tampoco puede alabarse de merecer hoy

¿ƒ (_ Q aa * 7 * aa e
. 1 t (

firfm respeto- sin exnlnrfio, su desprestiflio no ha
l A producido la reaccion que parecia natural, en fa-

EÍÉÉIQ vor de su enemiga la antigua retC›rica. lloy, it pe-
sar de que cuantos mo;:;ilvetes piden la palabra en el Ateneo, estan
convencidos de qne.es una :xbslraccion la idea absoluta de la belle-
za, y de que la lìsiologia es la que acalmrá por explicar esas que se
han llamado leyes estéticas, seguimos diciendo todos con el per-
sonaje de Moratín:--¡Las reglas! ¿Para que sirven las reglas?

Se quiere destronar á la estetica, pero no la restauracion de la
retr'›rica. Cualquier gacetillero, critico temporero,'se sonríe de làs-
tima si le lmblan de la armonia como fundamental idea de lo bello;
citar 21 lli-gel en estas materias es ya cursi; pero si se habla de
Qnintiliano; la sonrisa se acentúa, y en llegando á Boilean se suel-
ta una carcajada. ¡lšoileau! ¿Con qué rima Boileau? dice algun pu,_-
risla de ahora. A

Q ,

I
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Las vulgaridades. los lugares comunes se pudieron tolerar per-
fectamente, con poca bondad natural que se tuviere, mientras su
materia propia fue el truismo, o sea, en castellano, la verdad de
Pero Grullo; cuando las frases hechas y los pensamientos hechos,
que tambien los hay, se fundaban en ideas sen_cilIas, de sentido co-
mun, de tradicional origen; perolioyno basta lapacicncia deJobpa-
ra soportar el vulgo de los hombresaparle-como ellos se llaman-
de los que tienen el prurito de lo enrevesado, de lo original. de
lo excepcional y escogido. Ideas atrevidas y muchas veces aventu-
radas, gustos y sentimientos alambicados y retraidos, que hace se-
senta años eran rarezas de muy pocos, hoy son la vanidad de los
màs, y asi el pesimismo, el excepticismo y otras cosas que no son
para la multitud, andan por todas partes; el desprecio de la autori-
dad en todas materias ha cundido; pensar como les demas parece
vulgaridad insigne; ya nadie quiere ser burgués, en el sentido que
dan à la palabra ciertos escritores franceses. l-ll adocenamiento
consiste en la pretension de no ser adocenado. tlon un mundo asi
no hay doctrina que dure, no hay escuela que se logre, no hay en-
tusiasmo que no se (lisipe enseguida. ¡Como habia de subsistir la
retórica! Cayó la estética, si, pero la estetica no se levanta. t`.om-
prendo que el dividir la literatura en objetiva y subjetiva sera bue-
no, a lo sumo, para hacer unas oposiciones, no para creerlo como
se nos dice; pero esto no nos anima á restablecer las antiguas re-
glas; no hay géneros intermedios ni lo lírico es predominante-
mente subjclivo....pero tampoco queremos la epanadiplosis, ni
resucitamos la concatenaciou. Abajo todo eso. lil genio es genio.
0 sopla la musa, Ó no' sopla; esa es la cuestion. Y en cuanto ii la
critica, es claro que tambien es intuicion pura. A todo lo que suene
a griegos y latinos lo llamamos pseu-lo-clasico. Admiramos a Grecia
¡cómo no! in partibus ínfldel/¿um-no tanto a Roma, que ¡mito
servilmente;- creemos en la armonia plastica, en la sencillez del
Partenon y en las sales de .-\ristol`anes (ét quien no leemos, porque
la verdad es que aquellas alusiones no se cntic-nden); pero no pa-
samos de ahi; á los señores del Renacimiento que se eutusiasmaban
con romanos y griegos, fuego graneado: los muy picaros han ca-
lurnuiado à Aristóteles, no han entendido a Ilomero y han despre-
ciado à Platon. lhcine es un poeta de salon que temblaba delante
de un rey; sus griegos y romanos son caballeros dela corte de
Luis XIV; sus pasiones están tiradas á cordel y recortadas por
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un patron, como aquellos alejandrinos y como los arboles de
Versalles.

Todo esto y mucho más lo sabe ya y lo dice el vulgo, y cuando
un orador trasnochado, lo repite en Ateneos y Academias, el vulgo
aplaude, porque ahora el vulgo sólo encuentra que un escritor,
orador ó poeta no cs vulgar, cuando piensa como el, es decir,
cuando es pura vulgaridad. I-In cualquier criticaslro que en otro
tiempo desde su categoria se diera por muy contento con citar
oporlunc ulquc 1'no¡›orlfmze algunos versos de la Epístola zi los Pi-
sones, ahora veréis doctrinas propias- doctrinas de propios, es
dcrir, de aprovechamiento comun-lli-nas de distingos y excepcio-
nales hasta renegar de si mismas. Pondró un ejemplo: el idealismo
y uaturalismo. Iìecidirse por una ú otra escuela, hoy se cree vulga-
ridad insigne; el caso es descubrir que en rigor no hay tales distin-
ciones, que todo consiste en una mala inteligencia que todo es ideal
si su modo y natural Ei su manera. tïualquier cscritorznclo recien
nacido, esta ya de vuelta cuando et lector va. .\si las cosas, apenas
se puede vivir, literariamente, se entiende.

Y en tales circunstancias, hablar de lšoileau parece el colmo de
lo cursi.

¿Quien no se cn-e de gusto mas lino y de mas sagaz criterio que
el prcceptisla frances? ..\qui ii lšoileiu le han leido pocos, pero de
llermosilla, :ji quien han lc-ido casi otros tantos, se dicen pcstcs
que se pueden aplicar al francés sin inconveniente. ¡Pobre lleriuo-
silla! ¿Quo estudiante de prejiaralorio no le ha despreciado a él y
todas sus lìguras, dos-le las tribunas de algun Atenco de esos que
debieran venderse por pic-zas en las ti :ndas de juguetes? ¿Pues que
no saben ya discípulos y' catedraticos de literatura, que el buen
llcrmosilla no veia mas alla de sus narices, j' que todo su clasicis-
mo estaba traduci-lo del francés? Pues Boileau, otro que tal. ¡Poco
se lc ha despi'cci:nlo en Francia., y por consiguiente en toda lliure-
pa, desde que hay roinanticismol-¿Que Victor llugo le dirige una
pulla? Pues todos los Victor llugos de c.-unpauario le insultan 3' se
rien de sus reglas, quo, despues de todo, «estan traducitlas del
_-lrlc I'o1iIic(z. (le IIorurfín›› (conio ya sabia Pcrriu). . . . . . . . .

I-ise cs cl lšoilcau de los que no le han leido. Pcrinitascrue a mi
prescindir de cuantas vulgaridades han dicho los que se rien de la
retórica vulgar; permitaseme olvidar las patrañas que corren acerca
del caracter literario de Boilcau entre los oradores de Ateneo y cri-
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ticos de gacetilla que escrihen ú cuentan historias universales_ del
arte al minuto, con grandes sintesis y grandisimas mentiras. Per-
mitaseme decir algo del Boileau que -resulta estudiando sus obras
y lo que se sabe de su vida.

Ninguna persona honrada y de buen sentido pensara que quiero
darme tono, como se dice vulgarmente. No pretendo ser el único
que conozca en España algo de lo que fue el verdadero Boileau, an-
tes de que hiciesen su caricatura los filósofos dela historia del arte.
l-Zn Francia y otros paises en que estos asuntos se toman con calor,
es claro que son muchos los que tienen del famoso Despreaux
mejor idea de la que pasa por buena entre los numerosos enemi-
gos del relórico. län España tambien habra muchos hombres impar-
ciales y sereuos que habran leido las obras de lšoileau y sabran aque
atenerse. Yo no creo decir nada nuevo, pero si lo que yo mismo he
visto por mis ojos. Este trabajo no tiene otro origen ni otro motivo.
Lei á Boileau, vi que no era lo que dicen muchos escritores y detras
de ellos el vulgo, y por un movimiento que inspire en mi la justicia,
cogí la pluma para tratar someramente tal asunto.

II.

Generalmente se habla de Išoileau sin pensar en su vida, juzgan-
dole por algunos de sus escritos, casi siempre los que produjo en su
vejez, enmedio de enfermedades, mal humorado y ya decai-Jo el vi-
gor de su pluma. Muchos no ven en el mas que el reterico preocupa-
do con las mil monadas de las reglas de pura formalidad; se cree
que solo atendía al rigor de la medida en el verso, ala integridad
de los hemistiquios, it la pulcritud del lenguaje, y fuera de esto, se
dice, no hay en el mas que frialdad, tirantez de pedante; se piensa
que es un escribano de las letras, un curial del Parnaso con apego a
las antiguas fórmulas. De la critica esencial, la que apunta it las cosas
y no a la arboladura, como diria Campoamor, poco o nada sahrìa
llespreaux, segun sus enemigos. Verdad es que en su tiempo no se
habia inventado la critica trascendental, ni era la litcratu ra mas que
escogido pasatiempo; Boileau mismo declara que el hacer versos es
ocupacion insuficiente.

. Que le vers ne soìt pas votre eternel emploi
cultivcz vos amis, soyez liommes de foi:
c'est peu d'etre agreable et eharmant dans un liore,
ìl faut savoir encore et conversor ct vivre.
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Pero es injusto pensar que no habia er. el un amigo ilustre de Ra-
cini mas que un retúrico alejandrino, incapaz de ejercitar el gusto en
materia mas importante que la critica de hemistiquios y cesuras. Aun-
que jurase por Aristóteles y por lloracio, lšoileau tenia criterio pro-
pio, mueha experiencia del arte, conocimiento del que era propio de
su siglo, tino gusto y grandes cualidades de satirico, en lo que res-
pecta a sus facultades de creacion.

Pienso en este ligero trabajo estudiarle, considerarle en los dife-
rentes aspectos en que se ha calumniado su memoria; lo primero de-
biera estudiarse en el al hombre agreablc el char-mani, que sabe
ademas de escribir libros, et conversar, et viecre. Pero este asunto
exige mas paginas que las que puedo consagrar hoy yaa nuestro
autor. Para preparar esiainaleria, para que parezca menos inverosi-
mil ver en tšoilean un revolucionario de la literatura de su tiempo,
casi un frondcur respecto de la Academia, en la que no entró, á pe-
sar de los deseos de Luis XIV, hasta edad avanzada, cuando ya habia
escrito todas sus obras maestras (-I ), para este fin, digo, conviene an-
te todo deshacer las preocupaciones relativas al preceptista, al retó-
rico formulista, al que muchos califican de servil imitador y hasta
plagiario de lloracio. Si vemos. y creo que si, en el Arte Poética de
lìespreaux algo mas que la tšpistola a los Pisones, reglas que hoy
todavia es oportuno repetir a los autores que las olvidan, observa-
ciones profundas que obedecen a una critica racional, practica y de
buen gusto eterno, estaremos mas dispuestos àcreer despues que
Boileau fue el critico mas oportuno en su epoca, el azote de la depra-
vacion de las letras, el hombre de ingenio mas poderoso en la rela-
cion dela critica de su tiempo, el gracioso satirico que fustigó a los
necios con valor y chiste primoroso, el espiritu delicado que no po-
dia tolerar la hojarasca de la poesia cortesana y churríguercsca, ó
preciosa Ó culterana de su tiempo, el noble amigo y consejero de Ra-
cine y Moliere, el admirador de tlornielle, el terrorde los vales pala-
tinos, el coco de los académicos |›resumidos y adocenados, la flor y
nata de la cultura francesa, que despues disfrazada de tantas mane-
ras habia de llenarel mundo.

Ciñome hoy, pues, a la obra puramente retórica de Boileau: dejo
para otro dia. ademas de los rasgos de su vida y caracter, el examen
__.. _v- - - - -

(I) Nació Baìlean en 1.' de Noviembre de 1636. l.as primeras sàtiras son
de 1660. yen 1683 todavia no era académico. `
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de sus satiras, de su L«utrín_ y de su Carlos, los principales versos de
Boileau sin duda.

itkakk

No son los críticos del siglo XIX los primeros que han acusado
à Boileau de servil imitador de Horacio: ya algun poeta de su
tiempo dijo que su Arte Poética era una traduccion de la Epístola
a los Pisones. Boileau contestó victoriosamente que de sus cuatro
cantos, que tenian muchos cientos de versos, eran solo unos cua-
renta ó cincuenta los tomados ostensihlemente del lírico y famoso
preceptìsta latino. Para la crítica filosófica del siglo XIX, cuarenta
versos todavia serian demasiado: en el tiempo en que Boileau
escribia son todo un alarde de originalidad y de independencia,
porto poco.  

Seria una exageracion extravagante querer hacer de Boileau un
naturalista à lo Zola; pero sin ir tan lejos, me atrevo a decir que
esos idealistas, que pretenden para su escuela el albolengo inme-
morial del arte, olvidan que el mismo Boileau, el meticuloso re-
torico, dicta en su Arte Poética, mas vilipendiada que leida, reglas
tan sanas de naturalidad y realismo, que si siempre se hubieran
seguido no necesitaria hoy el naturalista atacar tan duramente a
los que al prescindir de ellas, hacen de la literatura un juego tal
vez agradable, pero insignificante y pueril muchas veces.

El naturalismo contemporaneo declara una y otra vez que mu-
chos de sus dogmas, acaso los esenciales, no pretende haberlos
descubierto, sino que estaban ya en el clasicismo. tin efecto; en la
Poética de Boileau, vamos a ver no pocos de los preceptos y con-
sejos artisticos que la moderna escuela ha necesitado resucitar con
nuevas formulas, y reforzandolos con argumentos de la experiencia
literaria, tan rica en nuestro tiempo.

No todo puede pintarse, dice el idealismo; el trabajo del arte es
de seleccion: hay objetos en la naturaleza y sentimientos ,bajos en
el alma que no pueden ser menos bellos en el arte, por culpa de su
extremada fealdad en el mundo real. llace poco tiempo, un gran
escritor, que es un mediano tilosofo, Renan, sostenia esta doctrina
casi con las mismas palabras. Contra ella protesta el naturalismo
que dice: todo signiliea algo; todo se puede copiar, si se sabe; to-
does digno del arte, si se encuentra su aspecto propio para la
representacion. listo mismo, pesca Renan, lo habia dicho ya Aris-
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túteles en su Poética (cap. IV), y esto mismo lo repite Boileau en
su Arte con imagenes expresivas:

ll n'est point de serpen ui de monstre odieux
qui, par l'art ¡mite ne puisse plaire aux veux.

Y mas adelante:
D'un pinceau delicat l'artiIice agreabte

du plus affreux objet fait un ebjet aimable.
La pintura del amor suele ser lo que se censura más en el na-

turatismo contemporaneo, porque se atreve a llevar a la escena y al
litro las mas ¡mnorales pasiones de este genero. Boileau quiere
que el lenguaje sea casto, porque lo crudo del lenguaje moderno
en ciertas materias no lo consentian las costumbres de su epoca;
pero reconoce el derecho del poeta a pintar el amor, por inmoral
que sea:

l.' amour le moius honnete, exprime chastemeut,
n' excite point en nous de honteux mouvemeut.

listo mismo es lo que repetimos al idealismo un dia y otro; las
pasiones mas vergonzosas. el amor mas lúbrico expresado casta-
mente, no con hipocresía, no con velos que aumenten la lascivia,
sino con castidad. con la intencion del arte, sin pasear el animo
por el vicio, no despierta ideas vergonzosas, sensualismo grosero.
l-Zn 'I.ola, por ejemplo. no se encuentran esos veneros de lascivia
que buscan en Paul de Kocx y en ciertos novelistas en boga los es-
píritus enfermos de ese mal de podredumbre. ¡Ob, cuánto más
avanzado, cuanto masdespreocupado y valiente se presenta Boi-
leau, el crítico del siglo .\'Vl! en esos versos, que muchos críticos,
hasta libre-pensadores, denuestrosdiasl lil amor más vergonzoso
en si, cuando es casta la pluma, no despierta la lascivia. Verdad hoy
desconocida por los bipecritas y necios.

Uno de los grandes defectos del idealismo, que su contrario
censura con razon, es la vaguedad de lugar y tiempo, el desprecio
del medio cuya accion y caracteres se mueven. lil romanticismo
ya se sabe que ha hecho tabla rasa en esta materia; de este mal
tambien padecía el arte contemporaneo de Boileau; el estudio de
lasinfluencias ardientes y la representacion del medio en el cuadro
literario, son adelantos que se deben al naturalismo. Pero Boileau
ya decia ii este propósito:

lies sieeles. des pays, etudier les mmurs:
les ctimats font souvcnt les diverses bnmeurs.
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En este último verso se llega hasta la literatura del tempera-
mento y del clima, como aparece en ¿turna Itoumestan, por ejemplo.

Otras de las censuras que el naturalismo dirige zi la escuela idealis-
ta. se refiere al personalismo, al elemento lirico que los novelistas
introducen, á sabiendas o sin querer, eu sus obras. Unas veces por
alarde de humor, otras por orgullo o vanidad, porendiosamiento
y otras por impericia, los idealistas reflejan a cada momento en sus
novelas su manera de ser, la historia de su corazon ú de su pensa-
miento. Unas veces disertan como poetas liricos, otras hablan por
boca de los personajes con insoportable monotonía, haciendo impo-
sible todo encanto de imitacion, propia de la vida.

Tambien este vicio lo reprueba Boileau con elegante concision
en dos versos en que ademas se indica la causa frecuente de tal
defecto:

$ouvent,saus y penser, un ecriban qui s'aime,
forme tnusses heros semblables à soi-meme.

llablando directamente ya con los poetas comicos, que son los
que tienen por` asunto la realidad de la vida ordinaria, el critico
del siglo XVII les dice: e

Que la nature done soit-votre etude unique,
anteurs qui pretende: aux,l1onneurs du comique.

No diria mas Zola à Dumas y Sardou, ni mas tampoco haria falta
decir a los autores de come-lias de I-Ispaíia.

Recuerda Horacio las de Terencio y se entusiasma recordando
la exactitud de aquellos caracteres:

Ce n'est pas un portrait, une image semblable,
c'est un amant, un fils, un pere veritable.

¡Modelos! es decir, casi casi el documento humano.
Esta esta ley suprema del naturalismo, la completa verdad, que

produzca el mismo engaño, si es posible, en los hombres, que
produce en las golondrinas la cruz de la sala del refectorio en la
Cartuja de Granada. Allí las golondrinas van ai posar el vuelo sobre
los clavos...pintados. ¡Ese es el arte! Asi lo queria ya Boileau, el
servfil imitador de lloracio.

¿Cómo se consigue este triunfo principal del arte? I-Il naturalismo
dice:_Con la observacion; estudian--lo el |nundo,no esperando el ma-
na de una inspiracion mitologica. Y Boileau enseña esto, que vie-
ne à ser lo mismo:
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Estudiez la eour et coiunaissezla ville;
l' une et l'antre est tougours en modéles fertiles,

Pero, profanos, no creias, por la sencillez del procedimiento, en
la facilidad del arte; no hay mas que copiar, es cierto; pero copiar
lo que se debe y como se debe es para pocos, Boileau nos lo
advierte: _

La nature, feconde en bizarres portraist,
dans cbaque ame est marquee :i de dilferents traits,
un geste ta decouvre, un rien la fait paroitre;
mais tout espirit n'a pas des yeux pour la connaitre;

Solo este último verso, sabido y meditado por muchos noveles es-
critores`naturalistas que andan por .lladrid y provincias, nos evitaría it
los revisteros de libros el disgusto detener que decir a tales escritores
que para ser artista no basta creer, y que en esta materia las buenas
obras no las inspira la fe.

Y basta de citas. Vea el lector si el Arte Poe'tíca, de Boileau es
obra de un retorico preocupado con las frases del verso y lenguaje
unicamente.

Nada mas que con lo copiado se ve claramente que es Boileau un
critico demas actualidad, mas útil y oportuno en nuestro tiempo
que muchos trasnochados romanticos, reaccionarios en política tal
vez; pero muy liberales a su modo en estetica.

CLARIN.

,,Í_†_G)"\, QZÍ.,._,, _Ã_ ,gasa
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La puntualidad, con que asistis zi la cita que nos hemos dado
hace ocho dias, es prueba, del interes que ha despertado en Vos-
otros el asunto de mis conferencias; me felicito de ello, y procurare

tener ese interes hasta donde me sea posible.
Dejamos' en nuestra. última conferencia, dispuesto el escena-

rio, en que hemos de Ver representado el drama dela vida; y
pronto it aparecer en escena el protagonista, envuelto en humil-
des pañales, pobre espósito, que como en los melodramas á la
francesa, ha de recobrar en el último acto su elevada alcurnia
Lástima grande, señores, que no sea más que una frase la tan co-
nocida de que el hombre es un mundo en pequeño, un microcosmos;
pues de ser tal como suena, aplicando un cerebro bien organiza-
do el poderoso microscopio del analisis y la reflexion veríamos en
el todos los fenómenos naturales, y facil seria sorprender su enca-
denamiento. I)esg'racia,damente no es asi, y los sabios que os he
citado y los muchos que he omitido, y Darwin el primero, han
creido. necesario ser testigos de esos maravillosos fenómenos para

U2 O 'Jl
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poder, ya que no esplicarlos, cuando menos entenderlos. Por eso
no hemos de entrar en el estudio del concepto darwinista de la
creacion desarrollando teorias, sinó familiarizandonos con los pro-
cedimientos que emplea la naturaleza en sus manifestaciones múl.
tiples, y haciendo de sus resultados un cuadro, que sea el argu-
mento mas solido en pro de la teoria. Ese cuadro ha de resultar
aqui por estrerno reducido, microscópico; pero yo espero que no
habeis de ser inas exigentes que el socarron mercader de Cervan-
tes, y que side la teoria, que es hoy mi Dulcinea, os presento un
retrato siquiera como un grano de trigo, y aunque por pecados de
mi torpeza resultara dcsfiguraula la señora de mis pensamientos,
aun asi y todo habreis de reputarla por gentil belleza, digna de los
homenajes que para ella reclamo, respeto en el terreno científico,
tolerancia en la esfera religiosa.

*ía-

Los primeros organismos del›iero11 haber sido acuaticos y mari-
nos; consistirian en simples glóbulos amorfos de materia albumi-
noide, y cuyas únicas funciones se reducian a nutrirse por intusus-
cepcion de los elementos apropiados, y a reproducirse por escisipa-
ridado division del organismo padre en dos, cuatro ó mas segmentos
semejantes. La primera diferenciacion, o progreso, debió haber
sido la adquisicion de un núcleo, cuya constitucion química y ener-
gía vital difiriese de las de la sustancia periférica, ó bien la de una
corteza es-terior, membrana celulosa, o la de corteza y núcleo a la
vez. No deben buscarse los restos fósiles de estos primeros seres;
por una parte se comprende que la muerte, como término fatal de la
existencia, que alcanza a todos los organismos mas elevados, no
existe para seres que en cada generacion dan a sus hijos toda su
sustancia, que estos regeneran en el nuevo ciclo vital; pero admi-
tida la posibilidad de la muerte violenta, ó el agotamiento del
impulso inicial al cabo de un cierto número de generaciones, la
fragilidad de estos seres, la instabilidad de su complexion, cuando
no la voracidad de sus descendientes mejor organizados y mas exi-
gentes, son causas sobradas para que a través de las modificacio-
nes sufridas por la tierra no hayan llegado hasta nosotros sus
vestigios, sus restos mortales. Sin embargo en las serpentinas del
terreno laurentino del Canada se ha creido encontrar un fosil, que
seria uno de estos protistas del orden de los polithalamios, al que
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se bautizó con el nombre de Eozoon canadense; pero muchos natu
ralistas sostienen que el pretendido fosil es solo un accidente mi-
neral de la roca, en que esta encerrado.

¿Y entonces, preguntareis, como se prueba la exi°stencia de esos
seres? La demostracion es un caso particular de una teoria, que
es la mas firme base de la hipótesis darwinista; ante el estudio
de hechos observados se induce una ley; admitida, se comprueba
la concordancia de las deducciones con nuevas observaciones; es
el procedimiento de rigor para todas las ciencias naturales. Voy
a daros un ejemplo de el, aplicado a la demostracion de la exis-
tencia de esos seres primitivos y rudimentarios.

Existen en la actualidad seres semejantes, iguales a los descri-
tos; se les conoce con el nombre de moneras ó proto-amibas; crecen
y se reproducen independientemente de los demas organismos.Ade-
mas el primer estado de todo embrion, de todo ser, que se indivi-
dualiza de cualquier modo en cualquier-punto del organismo gene-
rador, es un estado analogo al definitivo de las moneras diferen-
ciadas, es una simple célula bien desnuda y provista de núcleo,
bien cubierta de membrana celulosa; omnimn ríe-u›n er ono, onmiaf
cellulae ex cellrølu. La monera ocupa el primer lugar en la escala
taxonómica de los seres actuales; la célula el primero tambien en
la escala cronológica de la embriologia.

Entiendese por escala taxonomica el cuadro sintetico en que
figuran todos los organismos vivientes clasificados por orden de
menor a mayor complexidad, de menor a mayor progreso; asi como
por progreso entendemos una mayor complicacion del organismo,
que trae mayor número de funciones; mas necesidades para la vi-
da, pero mas medios para satisfacerlas; el progreso no es pues la
mayor facilidad para la vida, es una vida mas integrada; esto es
verdad tambien en sociología, y verdad con la que lucha, hasta
ahora con poco éxito, el libre albedrío humano. Esa escala taxo-
nómica, ó mejor dicho esa complicada red, empieza en la monera
y acaba en el hombre.

La escala ontogénica, ó e1nbriológica,es otro cuadro complejo en
que figura para cada ser el proceso de su desarrollo embrionario;
para todos empieza invariablemente en la celula y termina en el
individuo que adquiere vida independiente, o cuando menos vida
análoga á. la de sus padres aptos para la generacion.

Aun queda otra escala, la philogénica ó paleontológica, que es
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un cuadro sintetico y comprensivo de las escalas taxonomicas y
ontogenicas de cada periodo de la historia de la tierra; en ese
cuadro puede tomarse el tipo culminante en cada periodo, bajo el
punto de vista taxonomico, y obsérvase entonces que se obtiene
una escala,que en sus rasgos generales coincide con la taxonómica
y con la ontogènica actuales. Este paralelismo de las tres escalas
es la teoria inducida que sirve de base positiva al darwinismo;
ahora bien, admitida su legitimidad, y a probarla ha de concurrir
cuanto digamos hoy, se deduce la necesidad de que el primer or-
ganismo haya sido la monera, el glóbulo albuminoide que brotó en
el seno de los mares a espensas del acido rarbónico con profusion
alli disuelto, y con auxilio de una elevada temperatura; y esto en
virtud de la autogenia, o generacion espontánea segun unos, en
virtud de una intervencion directa é inmediata del Creador segun
otros. Permitidme dejar por ahora intacta esta cuestion.

Vamos a insistir, señores, sobre este paralelismo de las tres es-
calas, pues una vez bien entendido tendreis la clave del concepto
darwinista de la creacion; pero antes de todo he de hacer una
aclaracion que exije la buena fe cientifica.

l)e estas tres escalas, cuya importancia tanto os encarezco,
ninguna esta integra; en todas ellas faltan peldaños, y en unas
mas que en otras. Lamas completa es la taxonómica; las esplo-
raciones cientificas y el microscopio han enriquecido prodigiosa-
mente el catalogo de los seres vivos. Leanse esos viajes del Cha-
llenger que han permitido estudiar la fauna y la flora pelagicas
que pueblan las soledades del mar; y que gracias a los progresos
del sondeo han servido para esplorar los espacios abisiales, aque-
llos donde no llega la luz ni la vegetacion y donde moran estraños
peces, que adaptados a las grandes presiones de muchas atmos-
feras al llegar a la superficie espiran entre bocanadas de gases
que se dilatan, concluyendo por espeler en las últimas nauseas la
vegiga natatoria, para acabar haciendose menudos trozos a la vis-
ta atonita del observador. Léanse los informes de esas estaciones
biológicas establecidas en las costas, y en las cuales recientemen-
te se ha sorprendido el esti-año fenómeno de la simbiosis, diame-
tralmente opuesto al parasitismo, y que consiste en la intima aso-
ciacion de un animal y un vegetal, que no pueden vivir separados,
pues entre los dos completan el ciclo de operaciones necesarias
para la vida comun; fenomeno que acaso sea mas general de lo
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que se cree y tanto tal vez como el parasitismo, pues bien pudiera
ser que en el reino microscópico los organismos superiores cuenten
no solo enemigos sino poderosos aliados. Lo que con el microsco-
pio se ha hecho en el campo de la taxonomía no he menester en-
salzarlo, pues públicas son esas'revoluciones que el estudio atento
de los microbios prepara en la higiene y en la medicina. En todas
estas conquistas cientificas toca a la parte descriptiva de la his-
toria natural la parte del leon; y no vacilo en atribuir a esta cir-
cunstancia gran influencia en las dificultades que encuentra la di-
fusion de la teoria darwinista; cuando la atencion se contrae a
la contemplacion de ciertas particularidades, cuestale doloroso
esfuerzo elevarse sintesis, cuya exacta esplicacion exije siem-
pre conocimientos generales que no ha habido tiempo de ad-
quirir.

La escala ontogénica es todavia muy incompleta y se compren-
de; es muy dificil sorprender estados proximos de un emln-ion que
se oculta generalmente en el interior de un organismo; estados que
corresponden a un proceso continuo que se suspende casi siempre
tan pronto como en el se interviene artificiosamente; y como tal
intervencion cuesta orciinariamente la vida al organismo genera-
dor y al feto, cuando se trata del estudio mas interesante, el del
embrion humano que compendia todo el proceso ontogenitzo, pre-
ciso es fiarse a casualidades, que solo en sentido cientifico podemos
llamar felices. Pero desde que Schleiden, y Schwami y Baer abrie-
ron camino a la histologia y 51 la embriologia, la vista de los sa-
bios reforzada con el eficaz microscopio esta incesantemente fija
en estas maravillosas evoluciones, que, por ese sello de analogía
y sencillez que distingue las obras de la naturaleza, remedau en
infinitesimal escala esas otras evoluciones que los astrónomos ar-
mados del telescopio sorprenden en los espacios siderales, donde
tambien cada instante se forman celulas, y núcleos, y cortezas
inmensas; evoluciones contemporáneas 'acaso de la aparicion del
hombre sobre la tierra., pero que nosotros presenciainos gracias a
esa maravillosa propiedad de la vibracion luminosa, que parece
destinada a ponernos en contactto con los espacios mas lejanos,
con los tiempos mas remotos; algo que nos hace concebir como
puede haber un ser eterno para el cual no haya pasado ni futuro.
Casualmente hace unos dias hojeaba yo una revista cientifica re-
dactada por una sociedad eminentemente catolica, de Bruselas;
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en el mismo cuaderno habia un estudio sobre la nueva teoria. cos-
mogónica de Mr. Faye, y otro sobre la célula viviente del eminen-
te profesor de Lovaina abate Carnoy; pues bien, abriendo el libro
con algun descuido, pudieran confundirse las viñetas que se refe-
rian a las evoluciones de los nebulosas con las que representaban
las de la celula; y cuenta, señores, que en las primeras se trataba
de agrupaciones cósmicas para medir las cuales no sirve la velo-
cidad de la luz, 75.1›(›(› leguas, por segundo; y en las otras el ob-
jeto estudiado era la celula seminal de un escarabajo macho. Y
hago esta digresion, por que bueno es que vayais acostumbrando
vuestra imaginacion a esta perenne sobriedad, que resplandece en
el último mecanismo de todos los fenómenos naturales.

La escala philogenica es la mas incompleta; reseñar las causas
que contribuyen empobrecerla seria hacer el resumen de toda la
geología; bien comprendereis cuántas felices casualidades necesi-
tan concurrir para que lleguen hasta nosotros los restos casi siem-
pre frágiles de los seres vivientes, sus huellas, hasta sus escremen-
tos; pues todo esto ha sabido descubrir y aprovechar la laboriosa
paciencia de los sabios. Ademas, hasta la fecha el hombre ha ex-
plorado en estension y profundidad una pequeña parte de la corteza
continental, y desconoce casi por completo lo que hay debajo de los
mares, ó sea en las 4¡5 partes de la superficie telúrica. Si las colec-
ciones fosiles fueran mas completas, ó mas conocidas aun en su es-
tado actual, la idea fundamental del darwinismo, la continuidad de
la creacion por la descendencia, estaria a estas horas mas en boga
en la ciencia corriente; muy pronto vais a oir declarar a un sabio
geólogo, profesor del instituto católico de Paris, que el manejo de'
estas colecciones le inclina a. aceptar la teoria evelucionista; precio-
sa confesion que indemniza con creces de tanto ataque ignaro é
incongruente!

Y es la verdad; a pesar de los inconvenientes que resultan de
la pobreza de las escalas ontogenica y philogenica sobran rasgos
característicos para afirmar su paralelismo, y el que ambas guar-
dan con la rica escala taxonómica; y tanto sobran, que al prepa-
rarme a haceros un ligero bosquejo de esas escalas siento la enor-
me dificultad de hacer encajar en breve espacio los mas adecuados
a mi propósito; pareceme que me propongo trasplantar a vuestras
inteligencias un arbol ya crecido, y necesito derribar ramas y am-
putar raices, y temo que en la poda mi mano inhabil maltrate las

D
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mas vitales, y solo pueda ofreceros un planton feo y escueto y por
añadidura herido de muerte.

Empecemos por la escala taxonómica, y os-advierto que tomo
por guia a Ernesto Heeckel, gran darwinist-a, pero autoridad in-
discutible en cuestiones de hecho. En la base de esa escala encon-
tramos los organismos mas sencillos, los menos diferenciados, los
mas desprovistos de funciones vitales; son las moneras de que ya
hemos hablado, ora microscópicas ora perceptibles a simple vista;
siguen despues los organismos celulares,moneras que ya tienen
un núcleo, ó una corteza, ó corteza y núcleo; vienen despues los
organismos policelulares, colonias de celulas varias que conservan
gran simplicidad de estructura, de organizacion y de funcionalidad
pero que puedan alcanzar formas complicadas. En este grado de
desarrollo biológico no es posible distinguir si los seres son plan-
tas ó animales y despues de interminables y encarnizadas discu-
siones se cortó el nudo, creando un tercer reino, el de los protis-
tas. Antes de llegar al protista mas diferenciado se bifurca la
escala taxonómica para dar nacimiento a dos grandes secciones,
el reino vegetal y el animal; hay pues protistas mas complicados
que otros seres perfectamente definidos como plantas ó animales.

El reino vegetal empieza con las criptogamas thallophitas, plan-
tas que no florecen ni fructifican, reproduciendose por esp'oros que
son simples celulas, y celulas tambien simples constituyen todo
el organismo, sin que aquellas se hayan diferenciado lo suficiente
para formar raices, tallos ni hojas, por mas que algunas sifoneas
remeden tales órganos; pertenecen a este gran grupo todas las
algas desde las microscópicas diatómeas hasta las macrocistas
gigantes cuyas cintas miden a veces mas de 100 metros; tambien
figuran en él los hongos y los liquenes. Con las -algas se enlazan
los musgos y con estos los helechos, plantas ambas prothallophi-
tas criptogamas, que todavía no fiorecen ni fructifican, pero cuyos
elementos histológicos se presentan diferenciados formando raices,
tallos y hojas. Lazo de union de estas y de las fanerogamas son
las cicadeas ó helechos palmiformes, y las conifcras, que ya tienen
flor y fruto; un último escalon separa estas ginmospermas de las
angios permas que aun se subdividen en monocotiledones y dicoti-
ledones, siendo entre estas las gamopetalas las que marcan el
estremo superior de la escala vegetal.

Bajemos otra vez hasta los protistas para subir de nuevo y mu-
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cho mas alto por la gran'rama del reino animal. Empieza esta con
los protozoarios, entre los que citaremos los infusorios y algunas
larvas de animales superiores; siguen los zoofitos, animales plan-
tas como las esponjas, corales é hidromedusas; los zoofitos termi-
nan por su parte la escala taxonómica; entended bien esto; el pri-
mer zoofito tiene grandes analogías con un protozoario, pero a
medida que en los zoofitos se acent.uan los caracteres tipicos, el
tipo se aleja cada vez mas del resto de los tipos animales. De los
protozoarios arrancan tambien los gusanos, grupo complicadisimo;
de este arrancan dos ramas; la primera se bifurca en echinoder-
nos y arthropodos; la segunda, en moluscos y vertebrados; con
los gusanos no sucede lo que con los zoofitos; un gusano que
no es el mas perfecto en el tipo tiene analogías con un equinoder-
mal caracterizado, y otro gusano muy cercano al primero esta en
la misma relacion con algun arthroporlo; mientras que otros gusa-
nos tienen analogías con moluscos y vertebrados imperfectos.
No necesito citaros ejemplos de gusanos; para los equinodernos os
citare los erizos y estrellas de mar, para los anthropodos los in-
sectos, para los moluscos los caracoles y las conchas; y en los ver-
tebrados entran todos los peces, reptiles, aves, cetaceos y mamífe-
ros, comprendiendo estos ultimos al hombre, que es el vértice
absoluto de la escala taxonómica.

Ya comprendereis que me es imposible descender a mayores
sulidivisiones, y en cuanto a caracterizar las indicadas hay una
dificultad esencial; consiste esta en que al pasar de un grupo a
otro los caracteres morfológicos, los organograficos, los anatómi-
cos se suceden con t.an tenucs gradaciones unas veces, se compe-
netran y enredan otras de tal manera, que mis defiuiciones habrian
de resultar ó sol›radamcnte vagas, ó necesariamente inexactas.
Limitareme pues a consignar que la ley que parece inducirse es
la de divergencia progresiva, de division del trabajo entre los ele-
mentos plasticos que van adquiriendo mayores diferencias en su
complexion fisica y quimica; lo que da por resultado mayor compli-
cacionniorfologica, anatómica y organológica; y de aqui mayor
número de funciones vitales _v mas medios de cumplirlas; y al mis-
mo tiempo una progresion casi continua desde la irritabilidad auto-
matica hasta la sensibilidad, que pasa por los tres grados que re-
conoce Bichat, hasta el instinto, hasta la inteligencia, hasta la con-
ciencia lnimaua.
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Respecto ala escala ontogenica poco he de añadir alo dicho, y
eso que el estudio de la embriologia comparada es el mas apropósi-
to para inclinar la inteligencia ala teoria dar\vinista. Todos los
seres empiezan por una celula, que necesita ó no ser fecundada -
gun el genero de reproduccion tipico; esa celula empieza a segmen-
tarse y a producir otras celulas diferentes en virtud de sus propie-
dades intimas y de las del medio ambienre, que en los seres
superiores es una parte del organismo generador; el proceso de
nutricion del embrion recuerda a la vez el proceso de generacion de
las moneras, y el proceso filogenico de su perfeccionamiento; es
decir que estados embrionarios de seres actuales tienen grandes
semejanzas con estados definitivos ó formas adultas de seres pa-
leontológicos, y esa semejanza alcanza al orden de sucesion respec-
tivo en el proceso cmbriológico y en el proceso pa.leontologìco.
Pero mas notable es el paralelismo entre el perfeccionamiento on-
togenico y el perfeccionamiento taxonómico; el embriologo mas es-
perto confunde facilmente un feto humano de 20 a 2.3 dias con el
feto del mismo tiempo de un perro ó de una tortuga, ó con el de 5 a
6 dias de una gallina; es decir que en ese plazo aun no han apare-
cido sensiblemente las diferencias que han de marcar el rango taxo-
nómico de cada uno de estos vertebrados. Antes de ese plazo la
confusion abarcaría grupos mas comprensivos; en un principio, en
el momento de la concepcion, y aun antes en los tipos de sexos dis-
tintos, ó gonochoristas, esa semejanza abraza todos los seres
vivientes, Fijaos bien en lo que_nos enseña la escala ontogenica;
dos seres que ocupan enla escala taxonómica lugar diferente se
asemejan durante un periodo mas ó menos largo de su estado em-
brionario; tanto mas largo, por regla general, cuanto mas cercano
lugar han de ocupar en la escala taxonómica; la diferenciacion
empieza despues de ese periodo. Asi pues ningun feto humano ha
sido, como a veces se dice, tortuga, ni gallina, ni perro, ni mono;
pero ha habido un periodo durante el cual se confundiria el feto
humano con los de esos seres inferiores, como remontandonos mas
llegamos al estado celular inicial de todos los organismos anima-
les y vegetales. Aclaremos sin embargo que al decir que esos es-
tados darian lugar a confusion, no queremos decir que sean
idénticos.

Llegamos a la escala filogenica; es decir a asignar las fechas
en que sucesivamente fueron apareciendo en la tierra los diferen-
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C*Q f/2 C9*ipos que hemos encontrado en la taxonomía; en verdad nunca
hallaremos los mismos tipos hasta epocas muy recientes; pero
descubriremos lo siguiente como regla general. Cuanto mas senci-
llo sea un tipo actual mas analogías tendra con el correspondiente
tipo fosil; mas pronto habra aparecido ese tipo analogo, en la
cronologia telúrica. Asi la monera, casi igual a la actual, inaugu-
ró la vida en los comienzos del periodo laurentino; al final de ese
periodo se encuentran ya fosiles de criptogamas thallophitas, y de
gusanos y zoofitos. En el periodo cambriano apenas se eleva la
flora, pero la fauna se enriquece con los colelmintes de donde han
de brotar los echinodermos y arthropodos, al par que con los
himategas y briozoarios aparecen los primeros esbozos de verte-
brados y moluscos. Ya en terreno siluriano abundan tipos bien
caracterizados de todos los grandes grupos asi vegetales como
animales; y a medida que subimos por los terrenos paleoliticos,
mesolit.icos y cenoliticosvan apareciendo tipos mas aproximados
a los que hoy caracterizan las familias, las tribus y los generos;
hasta que en los limites del periodo mioceno aparecen los antro-
poides, muy semejantes los grandes catarrinianos orangutan, go-
rilla y chimpance, terminando la serie cronológica con el hombre.

Asi pues, señores, que clasifiquemos los tipos por el orden que
impone su relativo perfeccionamiento, que apelemos para clasifi-
carlos a estudiar su proceso embriológico, ó que recurramos al
orden cronológico en que aparecieron a la vida, obtendremos siem-
pre resultados tan analogos, que el paralelismo de estas clasifi-
caciones, de estas escalas, es una verdad cientifica definitivamen-
te conquistada. -

Pudieramos comparar,»señores la taxonomía a una vasta expo-
sicion que la vida nuestra orgullosa al primer ser que ha podido
contemplarla con conocimiento de causa; en ella ostenta todo lo
queres capaz de realizar en la actualidad. La embriogenia es un
complemento de esa exposicion: es la seccion donde se exhiben los
procedimientos por medio de los cuales el gran industrial produce
sus artefactos. La paleoutologia es una exposicion de arte retros-
pectivo. No vísiteis mas que la exposicion taxonómica, y aunque
llegueis a conocer todos los objetos, aunque los clasifiqueis acer-
tadamente, y penetreis su mecanismo, no habreis pasado de la
altura de un mecanico ilustrado; visitad la seccion ontogenica y
os elevareis al grado de grandes ingenieros industriales; pero si
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quereis ser sabios, filósofos, averiguar y explicar todo lo que sea
averiguable y explicable, si quereis enlazar la historia y la cien-
cia de la vida con la historia y la ciencia universal, entonces visi-
tad la última seccion, y, cuando hayais penetrado bien su espiritu,
volved a estudiar las dos primeras.

Sólo asi, señores, la inteligencia sufre la preparacion necesaria,
efectúa la evolucion conveniente para asimilarse la doctrina dar-
Winista, cuyaquinta esencia es la siguiente: la vida, conjunto de
fuerzas que otro dia detallaremos, por procedimientos que tambien
indicaremos, ha venido progresando desde su aparicion sobre la
tierra, como lo prueba la comparacion de las faunas y floras de
cada periodo geológico. Pero ese progreso lo ha realizado siempre
sobre la base de lo ya obtenido, y nunca ha improvisado un orga-
nismo complicado, como tampoco hoy lo improvisa; solamente
que, para llegara cada modificacion.osable de un organismo exis-
tente, ha necesitado un concurso de circunstancias, y por lo tanto
un tiempo larguisimo, que hoy no necesita pa.ra llegar al tipo per-
feccionado, modificando el embrion que resume la historia del pro-
greso de su ascendencia; y asi como cada nuevo estado embriona-
rio borra el estado anterior, asi cada periodo geológico de la vida
borra mas ó menos absolutamente el que le precedio, viniendo por
lo tanto las especies vivas de cada periodo a ser la resultante de
la vida en el periodo anterior, representada por sus especies,
combinada con las circunstancias del medio ambiente. Asi entien-
de, señores, Darwin la necesidad de la filiacion nunca interrum-
pida entre todos los seres; jamas he podido explicarme como un
gran naturalista, Luis Agassiz, se ha empeñado en romper esta
hermosa cadena de la vida; cierto es que tan lejos llevo su odio
a la teoria genealogica q11e nunca quiso conceder que todos los
pinos hayan nacido de un solo pino, que todos los carneros hayan
nacido de una pareja única, que todos los hombres tengan un pa-
dre comun, y asi esclama «desde un principio ha habido bosques,
ha habido rebaños, ha habido tribus» y para esplicar lo que nos-
otros esplicamos como el lento trabajo de la fuerza vital,auxiliada
por su modalidad mas importante, la filiacion, el acude a un lazo
intelectual, cuyo arquetipo es patrimonio exclusivo del (efreador,
que en sus inescrutables designios rompe en momentos solemnes
los moldes defectuosos, ¢Í~inte1'vie11e en su obra para mejorarla y
complicarla.
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Y creo llegado el momento de examinar si esa piadosa ilusion
de un gran talento deslumbrado, es mas cristiana, es mas catolica
siquiera, que la firme y serena intencion del genio de Darwin.

Nada eseuchareis de mi boca que os moleste en vuestras creen-
cias religiosas; muy bien que en el fondo de todo conocimiento,
aun del que parezca mas positivo, hay siempre algo incoercible,
algo que se escapa, por mucho que lo ciñamos; y un algo incom-
prensible, que al fin y al cabo 1legan1os a creer, porque si, pero
que lo creemos con la entereza, con el cariño que i11spira la fé,
afirmacion (› negacion, yo lo respeto tanto como la verdad cienti-
fica mejor demostrada. No temais, pues, que, aunque parezca que
me acerco al santuario de vuestra conciencia, os aseguro que no
traspasaré sus umbrales, y sila puerta se entreabre, os prometo
deseubrirme religiosamente.
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FLÚGELN.

EI Señor Edisson me ha regalado un instrumento maravilloso
que deja chiquitos el teléfono, micrófono, fonografo y todos los
fonos conocidos; es este el 1<`uturofono, que permite al que sabe
manejarlo oir lo que todavia no se ha dicho, ni acaso pensado de-
cir. Mediante tal maravilla yo he tenido anoche el placer de oir el
discurso, que mi amigo y antiguo compañero Portuondopronunciara
en nombre de la minoría republicana contra los proyectos de re-
formas militares del Boulanger español; y aunque yo soy posibi-
lista me creo autorizado para aplaudir y dar a conocer el tal
discurso, pues después de todo no es seguro, no digo ya (`3astelar,
sino que el mismo Sagasta no piense como el Portuondo, que yo oi
por adelantado. Basta de preámbulo, aplico el oido al receptor y
copio a la letra.

Señores diputados: I)os motivos hay para que una traduccion
resulte insoportable; o que el traductor no conozca bien el idioma
del original, Ó que desconozca el suyo; cabe un tercer motivo que
llamaré sincategorematico. En qué categoria de las tres expues-
tas he de colocar al digno general (ïassola, considerado como tra-
ductor del servicio universal obligatorio a la legislacion española?
Mucho me temo señores que a pesar de la simpatía que en mi des-
pierta su amor a la instruccion, su facilidad de asimilar conoci-
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mientos agenos a su primitiva educacion, su energia para imponer
a otros lo que el de buena fe cree convicciones, y son simples su-
gestiones, mucho me temo repito que como resultado de un detenido
análisis os demuestre que el general ,Cassola es un traductor sin-
categorematico, es decir, metaforicamente hablando, poco conoce-
dor del aleman, del frances, del italiano, y no muy al corriente del
idioma de Cervantes.

He de discutir antes una cuestion previa; yo no se si en los
tiempos actuales el ministro de la guerra tomara a pechos ganar
pat.ente de escrupuloso demócrata; pero si asi fuera he de advertir
que el servicio universal obligatorio no pertenece al credo de la
democracia racional. (lierto es que en la apariencia reviste forma
igualitaria; pero aunque esa apariencia fuera u11a realidad no des-
mentida por el voluntariado de un año y por la redencion para el
servicio de Ultramar (o sust.itucion), faltaria al servicio universal
obligatorio una condicion esencial para ser una institucion demo-
cratica; le faltaria la condicion de libertad. Yo comprendo señores
que no siendo la sociología, como el mismo Spencer reconoce, una
ciencia exacta, puedan discutirse sus postulados, y segun se arran-
que de unos o de otros, asi pueden defenderse teorías contradicto-
rias; admito, pues, que dando lo suyo a las tendencias positivistas
de la epoca se admita como compatible con la libertad el deber
de todo ciudadano de defender con las armas la nacionalidad; en
Inglaterra y en los Estados Unidos el concepto de la libertad
es mas absoluto, mas ideal; alli el ciudadano solo empuña las ar-
mas cuando quiere, peligre lo que peligre; pero yo admito que so-
lo rompiendo los vinculos _ nacionales puede un hombre valido
eximirse de la defensa de la nacion, sin que pueda decir que se
le tiraniza. Lo que no puedo admitir es que en nombre de la li-
bertad se le obligue a defender ninguna institucion, ni aun lamas
liberal, por medio de las armas, mientras a la gran mayoria de
los ciudadanos le es dado combatir esa misma institucion por me-
dios legales, y el mismo es muy dueño de detestarla sin necesidad
de romper los lazos de patriotismo, antes muchas veces impulsa-
do por ese mismo patriotismo; no puedo admitir que en nombre
de la libertad se mande a un hombre climas mortíferos para él
para defender intereses muy respetables, pero no siempre nacio-
nales, intereses de imperio, como dicen los ingleses; mucho ménos
admitire que a ningun ciudadano se le obligue a tomar parte en
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guerras politicas, comerciales, de punto de honra; y no cito las de
intereses dinasticos porque esas a Dios gracias ya son arcaicas.
Alla por los tiempos de la primera república española hubo una
junta reformadora, y entre sus proyectos reformistas recuerdo
uno que indudablemente se inspiraba en este criterio que yo man-
tengo; haya, decia el reformador. dos ejércitos uno profesional y
voluntario; otro a modo de reserva, que sea como una escuela don-
de todo ciudadano se prepare para saber defender su patria cuan-
do sea necesario. Apruebo la teoria y condeno la practica como
utópica en España; nuestro perspicaz Almirante prueba con la his-
toria en el dedillo que en España desde los honrados alonsos
nunca hubo reservas de verdad; y no las hubo porque nuestro
buen sentido de Sancho Panza prevalece contra ciertos quijotis-
mos, y no tomamos los carneros por poderosos ejercitos invasores,
de los cuales sabemos que estamos tan libres como el cielo de
ladrones. Asi pues lo correctamente democrático en España es

el ejemplo de Inglaterra, y mejor el de los Estados Unidos;
ejercito voluntario en proporcion a nuestros recursos; y mucho mas
en España donde por desgracia el ejercito tiene que apoyar las
instituciones con su fuerza moral y material. Conste pues que a
los verdaderos demócratas no nos alucina el servicio obligatorio,
aunque venga disfrazado con el fanfarron adjetivo de universal;
no hay tal universalidad y por lo tanto no hay igualdad; pero aun-
que la hubiera, no reconozco derecho en ningun gobierno para ha-
cerme batirme contra carlistas ó contra republicanos, sin mi ex-
preso consentimiento; pudiera resultar que me obligaban a batir-
me contra mi padre ó contra mi hermano; casi siempre contra mi
conciencia.

La cuestion previa, señores, me ahorra de insistir demasiado
en la principal, que no habreis olvidado que consiste en probar que
el dignisimo general Cassola no ha comprendido lo que es el ser-
vicio universal obligatorio en los paises donde florece, ni ha com-
prendido lo que sera en España; motivo bastante para que
conmigo, a pesar vuestro, hayais de colocarlo entre los traducto-
res sincategorematicos, valga el simil.

Recurriò al servicio universal obligatorio la Prusia en los tris-
tes dias que siguierona la derrota de Jena, y recurrió en las
siguientes circunstancias: su ejercito se reclutaba forzosamente
en algunas provincias no exentas, y en ellas entre ciertas clases
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sociales, status, al que irrevocablemente y por vida pertenecía el
que en ellas nacía; completabase con aventureros y extranjeros
mercenarios; y aun siendo tan detestable el sistema, con el alcanzó
el gran Federico su gloria militar, y con el llegó a hacer una mo-
monarquia prusiana. Pero murió el, y se acabaron los reyes gene-
rales, y la nobleza, que por derecho propio proveia de oficiales al
ejercito, aprendió que los altos puestos se ganaban en los minis-
terios, y en los salones de la corte, no en los campamentos ni en
las Academias; y la oflcialitlad del ejercito prusiano llegó a ser
modelo de ignorancia pedantesca, y sino cobarde, todo lo menos
belicosa posible; por eso el ejercito tradicional del gran Federico
se evaporó en .Tena como un fantasma, y la nacionalidad prusiana
estuvo a dos dedos de ahogarse con todo el germanismo, hoy tan
boyante. Un gran ministro, el baron imperial Karl von Stein, sur-
gió en tales apuros; a su lado se agruparon Scharhnorst y Ge-
neisenau, oficiales casi desconocidos, y la reforma militar inspi-
rada con acierto en las circunstancias, armonizada con otras
muchas reformas acaso mas democraticas que las que implantó en
Francia su sangrienta revolucion, pero hijas de estas últimas, la
reforma militar, decimos, puso el cimiento a la grandeza- prusiana
que hoy admiramos. Para resistir a Napoleon era preciso un ejercito
numeroso, barato y una oficialidad celosa è instruida; el servicio
universal obligatorio llenaba estas condiciones, y ademas tenía un
tinte igualitario que se acomodada admirablemente a las reformas
sociales realizadas alapar. Abolidos los privilegios de todas las
provincias, abolido el status como carga vitalicia y hereditaria, al
proclamar el deber de servir ala nacion habia que estenderlo a to-
dos sus hijos; cabía eximira todos, declarar el servicio de las ar-
mas voluntario, pero el presupuesto prusiano no consentia tal me-
dida. Al declarar el servicio universal obligatorio se daba a todo
prusiano el derecho de llegar a las mas altas gerarquias; ya los no-
bles no podian mecerse perezosamente en su cuna, la competencia
estimulaba su celo: y para que esta competencia no resultara teóri-
ea vino la guerra de 1813 y 1814 a aquilatar el verdadero mérito;
restaurada la nacionalidad prusiana los Hohenzollers aspiraron a
restaurar bajo su egida la nacionalidad germana, y el ejercito, ins-
trumento de esta grandiosa ambición, cultivado con esmero, tuvo
oficiales magnificos, y en Bohemia y en Francia realizaron los sue-
ños de Stein, de Scharnhorst y de Gneissenau.
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Esa nacionalidad germanica, como la eslavona, como la italiana, eo-
mola griega son el fondo de la politica europea del siglo XIX; su
constitucion impone a las naciones continentales la carga pesada y
antidemocratica de los ejércitos forzosos; sopórtala Prusia para se-
guir siendo la sede del germanismo, Austria indecisa para reivindi-
car esa supremacía ó para hacerse cabeza de los eslavos meridio-
nales, Italia y Grecia para no ser ahogadas por razas antipaticas
a su genio nacional; Francia por legado de su atormentada histo-
ria, por resabios de su revolucion enciclopedica y cosmopolita, por
castigo de sus veleidades politicas, acaso por fatalidad insepara-
ble de su envidiada situacion geografica. Pero todas estas nacio-
nes y las que hayamos omitido, que esten en el mismo caso, envi-
diana Inglaterra, envidian a los Estados Unidos, donde la profesion
de las armas no se impone a ningun ciudadano, por mas que en
todas ellas arda como en ninguna parte, escept.o en España, el
fuego del patriotismo; pero en ellas tiene' profundas raices la idea
democratica, cuya base principal es la libertad individual, y el ser-
vicio universal obligatorio es tan incompatible con la libertad
como el que hoy rige en España, y del cual apenas le separan en
la practica diferencias apreciables. `

Creo haber probado señores, siempre y cuando que vuestra ilus-
tracion condescienda a vestir mis desnudos argumentos, que jamas
en ninguna nacion se ha recurrido al servicio universal obligatorio
para separar al ejército de las luchas politicas, para estirpar el
cancer de los pronunciamientos; recurrióse y se recurre a el, con
mas ó menos pureza, para tener un ejercito barato y numeroso con
que defender una nacionalidad amenazada; pero ni el señor gene-
ral Cassola, ni ninguno de los ardientes reformistas que pululan
entre militares y paisanos sostendra que estamos amenazados
próxima ni remotamente de peligro de invasion; en cambio todos
estamos conformes, y yo el primero aunque os parezca extraño,
en que urge hacer del ejercito una fuerza moral y material al ser-
vicio exclusivo de la legalidad vigente, no un poder incontfrastable
que mude é imponga legalidades. Por eso señores, al encabezar el
general Cassola sus proyectos reformistas con el servicio universal
obligatorio aparece palmario que como traductor pertenece el dig-
nisimo caudillo, por ahora, a la primera categoria, es decir a la
de traductores que no saben bien el idioma de que traducen, ó
que si poseen mecánicamente el lexicon y la gramática no al-

\
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canzan a penetrar el espiritu de la obra, que vierten el idioma
nativo.

Quiero ahora demostrar que tambien este idioma patrio le es
desconocido; mas claro que aunque el actual ministro de la guerra
domine todos los detalles del servicio militar español, desde el
mando de un regimiento, ò cuerpo de ejercito en paz ó en guerra
hasta la fabricacion de las piezas intercambiables de las armas
portatiles, ó la determinacion de la caracteristica de las pólvoras,
aunque todo esto y nmcho mas sepa, no debe saber en que consiste
que el ejercito español se subleve tan a menudo, en que consiste que
en todo el arda el deseo de cambiar de modo de ser, y en todo él
domine el desaliento y la desesperacion; y digo que no debe saberlo
pues de otro modo no intentara poner remedio tan inadecuado co-
mo es el servicio universal obligatorio; única reforma de entidad
aparente, por la que tiene de imitacion de los grandes ej ercitos, que
descuellaentre sus anodinas é insignificantes compañeras, verda-
deros ripios en el gran poema germano tan desgraciadamente tradu-
cido por S. E.

Señores, hasta la revolucion de Setiembre, mejor dicho hasta Sa-
gunto inclusive, en España se han sublevado los generales con al-
gun fin politico, sin perjuicio de atender al provecho propio; se han
sublevado los oficiales por los mismos motivos en orde11 inverso de
importancia; los soldados, cuando el servicio duraba seis ú ocho
años, seguían a sus gefes por costumbre de obedecer, por disciplina,
y cuando no era por esto era por el aliciente de la licencia absoluta;
hoy se sublevan exclusivamente por el primer motivo; tal vez la
costumbre de obedecer les pone a las ordenes de un sargento, este
se confabula con un oficial de reemplazo y vienen esas intentonas de
Badajoz, Rioja, Cartagena y Madrid mas vergozosas que temibles,
y mas temibles como síntoma que como accidente. Sublevaciones
verdaderamente politicas despues de la de Sagunto no las ha habi-
do; lo que ha habido es el estallido de la miseria, de la desespera-
cion; side algun modo hay que calificar esos actos deplorables es
de motines socialistas; ya no se subleva el que se siente con animos
para escalar la cumbre, y sin paciencia para subir paso a paso; se
subleva el que apenas tiene que comer, -el que nada espera, el que
no puede perder mas que una vida agriada por todas las contrario-
dades, por todas las miserias.

Y si creeis que me equivoco en el diagnóstico de la enfermedad,
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en una cosa estareis conformes conmigo; en q11e no hay un solo
oficial, un solo sargento, un solo soldado que falte a su deber impul-
sado por el recuerdo de que cuando el dejó a la fuerza familia y
hogar para trocarlos por regimiento y cuartel, el hijo de su conve-
cino rico redimió la mala suerte con unas cuantas pesetas; pues
como el servicio universal obligatorio no viene mas que a impedir
esa desigualdad, que no es ni remotamente, ni por asomos causa,
ni pretexto ni cosa que lo valga del mal que nos aqueja, y viene
con la pretension de ser remedio contra ese mal, el q11e trae esa
receta extranjera, que en otros paises se usa para males muy dis-
tintos, pues el nuestro no es conocido ni lo era antes de tal uso, ni
conoce el especìfico, ni la enfermedad; y el que traduce a nuestras
circunstancias interiores y exteriores códigos oportunos en circuns-
tancias diametralmente opuestas, es un traductor sincategorematico.

Escuso decir, señores, que yo combato en el dignisimo general
Cassola al reformador alucinado, sugerido; respeto y encómio todos
sus otros méritos y servicios; le creo capaz de ganar una batalla
original, y administrar discretamente el ministerio de la guerra;
pero como legislador solo veo en él un traductor sincategorematico.

(cox'r1xt',\1:,l.)
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Las Revistas.,
'V/†c:5L3si'

La mision de los teósofos, por Rouxel.

l)e tiempo en tiempo parece como que entra a los sabios verda-
dera comezon por estudiar algo de lo que nuestros vecinos llaman
le bon rie:/.rr t('m¡›.s'; como si envejecido y medio agotado su cacu'
men a puro lucubrar tuvieran necesidad de refrescarse y rejuve-
necersc bañandosc en las aguas lustrales de la ciencia antigua-

Verdad es que por algo se ha dicho ni/¿il øzorrm, sub sole; hoy
mas que nunca los reaccionarios y los avanzados en la épica lu-
cha del pensamiento, se entiende, que no queremos hablar de las
w›yc2'tf1.s- ¡ø/_fc¡'¿'f›¡'c.s de la política tan pequeña, tan baja en los
momentos presentes, convienen en que lo presente en el mundo
intelectual como el material vive y se nutre de la sabia de lo que
fue, de lo cual no es mas que una evolucion ó una continuidad no
interrumpida, que no hemos de reñir por los terminos. De pocos
años a esta parte le ha tocado el turno al estudio de la antigua
filosofía :-;1siatica que tiene un doble atractivo, no solo porque ha
nutrido _v vivìficado en cierto modo a la griega, de la que han to-
mado mucho mas de lo que parece los sistemas filosóficos moder-
nos, sino porque tambien se amolda perfectamente ala tendencia
¡›o.s-¿Jim moderna, que huye de las f/Z/as c021sl2'zfcc¿0øze.s'meífzfisícrzs
sin eco, la ma_vor parte de las veces, en la realidad y se acoge a
todo lo que le ofrece .s-o/1/c¿o11r›.s- ju'/ír't¿`r-r/.s* para los arduos proble-
mas de la vida, cosa que encuentra a maravilla, en las profundas
concepciones de los pe.11sadores del extremo Oriente.

De estas afit-iones son buena prueba los libros siguientes: la
.illz`.s'.s*/`m.f r/es ./mf/Ív por .\l. Saint lves d* Alveydre-Paris 1882, La
J//'.v-.mm r/«ac .s-/11/:-/W//'1/.s* del mismo autor-París 188-1. ];'so¿e¡'¿'c Burl-
rl/¿¿'.wn› de A. 1*. Sinnet-París 1883-La T/¿eo.s'r›]›/¿lic 2/nirer.s'e!!e,
.'l'/zxcosop/u'e ]›*o/fr!/:isla por Lady (Íaithnesse, duquesa de Pomar-
Paris 1886-el estudio cuyo titulo encabeza estas líneas y que nos
proponemos extractar y comentar ligeramente y el trabajo pri-,
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moroso y espiritual como todos los suyos que dedicado a l). Mar-
celino Menendez Pelayo, ha publicado en la Ificrislal de 11571417@
con el nombre de Im,/lz`sm0 c.1v›lc2'z`co el eminente I). Juan Valera.

I.

Los teósofos, dice M. lìouxel tan cortos en numero y tan des-
deñados y ridiculizados y hasta despreeiados por los sal›ios oti-
ciales, se han multiplicado considerablemente en los tiempos
actuales. En Inglaterra y en Alnerica se han puesto a estudiar la
antigua filosofía asiatica: los americanos sobre todo la comparan
con la de los místicos europeos y tratan de hacer su síntesis y de
reconstituir la te-ient-ia universal de los pristinos santuarios.

En I«`ran(-,ia se trabaja muy poco en esta direccion, que parece
perfectamente inútil, entretenidos como se hallan en obtener me-
ramente certificados de estudios, ¡›¡'¡r¿Z/'_//¡0.s' /lc cr/¡Jr/('¿fr/r/r/, diplo-
mas de ciencia, [III//0.9 /le årrc/zz'//01°. /le /¿/f¿.›;/f'¿`r((,/o 3/ (lc r/oc/rn', me-
dio muy apropósito para gozar de las posiciones mas ó menos
elevadas y mas (3 menos retribuidas que se escalan con estos
grados. e

Sin embargo inopinadamente aparecen libros como los citados
dignos de atenta consideracion por su merito indisputable. El de
M. Saint Ives de Alveydre es l1ist('›ri<-o social. Su autor penetra en
la plena noche de los tiempos y admite que hay cuatro razas de
hombres que han tenido sueesivalnente la antorcha de la civili-
zacion y que se la han trasmitido mas <'› menos encendida.

lle estas cuatro razas (roja. negra. amarilla. _v blanca la última
que llega, la blanca ha tenido por cuna la Europa occidental y ha
recibido de la raza negra una cultura que desarrolló y modificó
sìngularmente en la época preliistorica. En cierto momento de la
erlrzrl de oro céltica, las druidesas que habian alcanzado una auto-
ridad omnímoda _v los politicos que se aprovecharon de este po-
der. oprimieron grandemente al pueblo y a la aristot-.ra<~ia, lo que
produjo una escision que dio por resultado que los deseontentos
se expatrien y emigrcn al Asia-Menor. de donde se origina al pue-
blo hebreo.

Este primer exodo no restablece, empero, el orden en la (leltica,
las druidesas conservan su autoridad y los politicos continúan
explotandola. El famoso Rm//_ que la mayor parte do los historia-
dores confunden con lšralnnn, .›\bral1am, Ibrahim: pero que segun
Saint Ives y Court de (šebelin es un personaje mas antiguo que
estos, instruido por los negros, se pone a la cabeza de un nuevo
movimiento antidruidico y en vez de quedarse en Europa y apli-
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car su sistenm político (lo que no ofrecía ninguna dificultad por-
que se le a.<'lz1.1m1l›a en todas partes, si hemos de creer á nuestro
a11to1',"1'eel11'm una colonia, celfiea y vá, aun pacificador como
era, állmilo arllimla al .-\;¬'iz1l-.\leno1-, á establecer su manera de go-
hierno,lz1, .<.~/`/mrqz//'zz cuyo meezlnismo expondrémos despues.

La .s'¡/////'r¡///n 1-zhnien dura n1u<-ho tiempo 3' proporciona al pue-
hlo un periodo de p1'ospe1'idz1d 3' de orden. Pero las cosas más her-
lnosas suelen tener mal fin. ]']f`e(1-ti\'z1n1e11te se le antoja zi cierto
Y1'.<lxu ›'\1l›levm'.<e, que †.a1nl›ien e11†on(°e.<1ml›in gentes descontentas
_y politieo.¬' zn11l›ici(›.¬'(›.¬' _\' r'/fc'/'f¡/ms' lm1nln'ie11†o.¬' de poder; y está
por tierra en un instante la 1nag'nifi('n obra de Ram. Despues del
cism/.f. de Yrsliu hubo 1nuelm.< teiltatlivas p:11':1 1'est:1l)lece1'1:1, Inás
todas fueron es††(>rile.<. Por fin tras de zilg'un .¬'istenm que tiene cier-
tos (lejos si11z'11¬q11i(-os, <-omo el de Al)rz1l1a1n.e1 de Moi.¬'es, el de Ale-
jandro _\' mm el de .]e.e<1'1.¬'. al devil' del eseritor f1'a11cé.<, llegará la
plenitud de los tiempos 3' con ella el plzmtealniento definitivo de
la.s°¿n(1/'r¡1/¡zz que ve1'ifi(fa1':'1n segu1':1111e11te l¢);¬-..._/'zfr//71.5', En 1:1 .lli-
szíw/. rerclz/r/Z fl/' /us su///'/'/mr›.s* resume Saint Yves ln politica sinár-
quien. «He querido (le111(›st.1'm', diee, que el e;¬'tndo social cristiano
»tiende lmein una eoiwtiitueion 11nitz11e-ia que tiene t.1'e;¬: poderes ar-
›>bit1'zu'io.¬' 1-omo o1';¬›':mi.<1no típico, _y yo doy á este organislno el
›>11o1nl)1'e de si;////'r¡////1 que sigliificzl con 1;/'z'/¿c/']›¿r›. Este nombre es
››p1'eci.¬':unente lo contrario de ////r/›'f¡2_/1'//, sin ¡J/e'¿`//c¿`j›¿r› que caracte-
»riza el estzulo general del ;¿'obie1'no de lšlelropa, especialmente
>>de.~',de 1648.» e

«lil .s'//'f/_/////e_/b/e' //:fe n:1'ru1'z11 que es de eseneia en la gobernn -
_>)cion del 1*1.¬'t†zulo de la l'1u1-opa, moderna es algo completamente
>>zmti;¬'o(:i:1l. La constitucion unitaria eon suis tres poderes' afirma
»por el cont1'ario un estado so(-ial.>›

l'].¬'t(›.¬' tres pnde1'e.¬' son: 1." el (;`on.<ejo europeo de las' Iglesias
nz1eion:1le.< que presidirz'1 zi la 1'eli¿¬›~ion y á las ciencizlsz 2." el Con-
sejo europeo de los l'I.¬'t:ul(›.< 11a<°i(›1m1e;~' que e_je1'(:e-rán su aecfioli en
el órden j urídieo 3' polítieo: 3." el (,`on.<ejo europeo de los muni-
cipios «'› comunes nn(-ionale;¬- que debe 1'epref<e11ta1~ la vida.. econó-
mica, la ei\'iliz:u°io11 3' el trzihajo. Para fundar esta gerarqllín,
hay que coinen'/.ar por la lmse. erezuido primero el Consejo econo-
mico, despues el Consejo polítieo _y por último el (follsejo (rien-
tifieo.

En mula capital los (¬on.<eje1'os de los comunes serán noinbrados
por una a.<z11nl›le:1 de el-ome›111i.<†z1.¬', fillzlneiex-o.f<, imlustriziles, ag'1'i-
cultores, _y por los e:'u|1a1'a.<, simlicales y cooperativa de cada na-
cion. El (ïonsejo de los ]¿`..¬tt.a<l(›.~¬, lmbrá de ell-,g-i1'se en cada capital
por todo el cuerpo_de la 111a;.¦'ist,1°at111°a. nacional. El consejo de las
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Iglesias sera reclutado de una manera mas complicada. En toda
capital, el primado, el ministro de instrucion pública y el Jƒiizislro
de la guerm pertenecerán a el como miembros natos. El autor no
damas detalles y pasa enseguida a hablar de sus atribuciones;
pero se sabe por otras manifestaciones suyas que este consejo se
organizará mediante una larga série de examenes y de inicia-
ciones.

Estos tres organismos sociales tendran sus reuniones siempre
en capitales diferentes. Las proposiciones que se presenten en
uno de ellos no podran ser adoptadas sin que mere'/.can el c.rffq1ø_f¿-
¿zar de los otros dos.

El poder ejecutivo residira _ en los tres consejos reunidos. Por
medio de esta .s'¿2m›rq2u'r( se llegara. seguramente a la S/`¡m¡'_q¡r¿ so-
c¿(¿/. Tal es en res\'nnen el famoso sistema sinarquico, que nos
parece bastante complicado, cuyas atribuciones son snmainen te
vagas é indeterminadas: en el cual falta sobre todo una rueda
muy esencial para que el mecanismo sea completo; la relacion
armónica entre los tres cuerpos, en el que se dal enorme impor-
tancia zi, ciertas energías sociales. como lo religioso y lo economi-
co, prescindiendo total 3' absolutamente de otros que, como la
ciencia j' el arte, son tambien basicas en el organismo de la so-
ciedad, y en cuya organizacion hay detalles incomprensibles _\f ri-
diculos, el de dar entrada en el (fonsejo de las Iglesias al ministro
de la guerra, por ejemplo.

Que Ram existiera, no parece dudoso: que hubiera fundado un
poderoso imperio y un gran núinero de (-iuda°dcs es pert`ect.amen-
te sostenible; que los pueblos hayan sido mas felices bajo este re-
gimen que lo fueron <les1›i1es'de 1648, no lo discutiremos tampoco;
pero que la constitucion ramica sea la sinarquía de M. Saint. lves,
que despues del cisina de Irshu ningun estado social llegara a
igualar al imperio ramico _\f que el restablecimiento de la sinar-
quia sea posible y cure todos los males de la sociedad, nos parece
muy aventurado.

¿Sobre qué se funda el publicista citado para afirmar que la
sinarquia, tal como la expone. ha existido? Sobre la tradicion y
sobre los Yedas.

<<¿_No es 2-ulmirable hasta la inverosiinilitud, exclama M. Scliurt'-,
»gran panegirista de la sinarquia. esta vision lejana de la civili-
»zacion aria? Los himnos de los Yedas demuestran que ha existi-
›>do, por el soplo de fuerza lv de felicidad que de ella se escapa _y
»que los impregna _y satura. todas las tradiciones han conserva-
»do su embriagador recuerdo, los libros sagrados de la India los
»guardan rodeados de aureola paradisiaca, El mal, el crimen. la
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»guerra no habian desaparecido del todo, es Verdad; pero lejos de
»ser la regla, eran el accidente; no pudieron tomar auge porque
»una ciencia profunda gobernaba la sociedad por medio de órga-
»nos apropiados» j,\'0m-/fl/P R/wife 123 de Abril de 188@ _

lla_y otros himnos, argujfe M. Rouxel, que respiran felicidad, y
los pueblos que los han compuesto y que los han cantado no te-
nian en sus instituciones nada de análogo con la sinarqnia. La
edad media, vcrbi gratia, estaba inuj' lejos de ofrecer un regimen
sinarquico, el mismo Saint Yves lo reconoce; 3' sin embargo las
legendarias canciones de gesta denotan un pueblo satisfecho _y_
contento con su suerte. Aun en el supuesto pues de que la sinar-
qnia fuera realmente el sistema de Ram, no sería la única orga-
nizacion que hace a las naciones dicliosas.

¿__-\caso la constitucion sinarquica nos daría la edad de oro?
Aparte de que como ya ha ol›ser\'ado .\I. l)ramard (Revue socia-

liste, Agosto de 1883. pag. 7123, la sinarquia deja y mantiene la
masa del pueblo en la ignorancia y en la servidumbre, es un er-
ror creer que los cuerpos constituidos, cualquiera que sea su for-
ma. su número _\f su manera de eleccion, puedan imprimir movi-
miento a la sociedad: son por el contrario ellos los que reciben el
moximiento _v los que experimentan su impulso; dado por aquella;
lejos de que los organismos políticos y cientificos sostengan la
sociedad, son sostenidos por ella.

lil mt'-,todo seguido por nuestro autor, de otro lado, falso Ó
al menos insuficìente: la historia, los teosofos convendran sin
dificultad. en que es la manifestacion visible de la naturaleza hu-
mana. que tiene caracter invisible. Los autores de los hechos sa-
tisfactorios obran segun su naturaleza: la historia no nos mues-
tra mas que sus actos y no su pensamiento en el cual estan
incrustados los motivos determinantes. '

Para descubrir las leyes naturales de la sociedad es por tanto
indispensable remontarse a la naturaleza humana, molécula so-
cial. e interrogarla, _\' por la muestra no nos parece que M. Saint
Yves tenga la talla de los grandes sociólogos que con serlo, no
han logrado por completo hacer hablar a la esfinge.

('oN'i'1.\'L'_u:Á,
Al)()LF() A. BUYLLA.

_ã.,¿¬ erre erre
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QGr aìlea de le Eroriacia,

EL PUERTO DE GIJON.
Parécenos que va desenredàndose la maraña a que dio lugar la impremedi'

tada disposicion del ex-ministro de Fomento, D. Alejandro l*ldc.', que, sepa-
ràndose del parecer de personas competentes en asuntos en que el no lo es y
desconociendo la índole de ciertas Corporaciones, y hasta el estado de los
ánimos, encomendó al ingeniero de la Junta del puerto de (iijon, parte
interesadisima en el asunto, un juicio contradictorio para aquilatar meri-
tos del Apagador y Musel. Sucedió lo que todos preveiamos; el Apagador
cada vez màs vasto, mas costoso por lo tanto, sin mejorar sus ventajas con-
servaba sus inconvenientes, que toda la habilidad del mundo (y no es poca
la que en él se ha empleado) no puede esquivar; el l\Iusel.proyecto anticuado,
no podia ser reformado por quien desde luego cree (y lo cree con convic-
cion, y lo demuestra con argumentos) que hay que huir de la costa occi-
dental de la concha gìjonesa. Y por eso un trabajo de dos años, y un tra-
bajo meritísímo bajo muchos aspectos, solo ha tenido por consecuencia dos
años de aplazamiento en la cuestion importantísima sobre todas para la
industria y el comercio asturianos.

Felizmente ahora la Junta consultiva de caminos, canales y puertos ha
sido escuchada, y lo que ella dispuso es tan práctico, que sus resultados
puede decirse que en parte ya se tocan. Pues que hay dos opiniones, am-
bas cientificas, ambas autorizadas, oficialmente por el título de sus mante-
nedores, ante el público competente por la envidiable reputacion de ellos,
la Junta ha encomendado el estudio del Musel reformado a un Muselista,
el del Apagador a su defensor más caracterizado; y para hacer posible una
comparacion, que hasta ahora no habia podido hacerse, ambos campeones
han de someterse á un programa concreto y bien esplicito. Cuatro meses
han sido suficientes para que el ingeniero 1). Vicente Ilegucral, llamado a
acomodar á las exigencias modernas el proyecto de su padre, haya termina-
do un estudio que honraria á un ingeniero veterano; elogio que nuestra
boca. tiene poca importancia, pero que esperamos ver confirmado en los
informes reglamentarios que en el proyecto recaìgan. Si, como suponemos,
el Sr. Arenal ha formulado el proyecto del Apagador, sometiéndole en lo
posible á las condiciones del programa, para los que se necesita no sòlo la

/
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competencia probadisima del ingeniero de la Junta sino poco menos que
un milagro, la gran cuestion toca al límite de los plazos dilatorios, y muy
pronto Gijon tendra aprobado el puerto que los intereses generales recla-
man en aquella parte de la costa cantabrica, sea este el Musel, sea el
A pagador. Digamos de paso, que en tal estado el asunto creemos inopor-
tuno que la prensa asturiana siga defendiendo una ni otra solucion exclu-
sivamente, sino que debe escitar a que todos nos preparemos à. acatar el
fallo facultativo, y a cu-adyuvar despues a la realizacion del proyecto
aprobado, escusamos añadir que es inatendible la pretensìon del Sr. Albur-
querque de resucitar su caducada conccsion del l\Iusel antiguo.

Veamos ahora el programa de las condiciones que ha de llenar el futuro
puerto gijones, Musel ó Apagador. La El puerto difinitivo ha de tener un
desarrollo de muelles de faena de 4.000 metros, que á 400 toneladas por
metro permiten un trafico de 1.600.000 toneladas; si es posible se escalo-
naran los trabajos de modo que se obtenga desde luego un puerto para
8(›U.()()() toneladas, aumentando 4()().()(Í)() en un nuevo periodo de obras y
otras 40().00() en un tercer periodo. Esta primera condicion si de algo peca
es de excesiva; ~l0l)_O()0 toneladas escasas es el movimiento actual de Gi-
jon, que figura el 8." en la lista de puertos, y el de mas trafico excede muy
poco al millon de toneladas.

2.“ En el antepuerto ha de poder estar ã. la gira un barco de 100
metros de eslora y ocho de calado sin ¿oc/lr en las mareas equinociales
extraordinarias.

2š.“ Los muelles interiores han de estar libres de resaca y oleaje; han de
bañarse en 2') a 8 metros en baja m-.tr equinocial, reinando la mayor sonda
cuando menos en un tercio de su longitud.

4.* Si hay que recurrir a la construccion de darsenas para cumplir esta
última condicion han de ser abiertas, y si esto no es posible, por razones
econínnicas, se proyectarán cerradas á media marea.

Si zi. estas condiciones especiales se añaden las generales, comunes á. to-
do puerto bien proyectado, se comprende que el programa es excelente, y
que la habilidad del ingeniero consiste en llenarlas con la mayor econo-
mía posible. Añadamos que en nuestra humilde opinion no respondian a es-
tas exigencias ni el Musel antiguo, que no trataba de llenarlas cuando se
proyectó, ni ninguno de los proyectos de Apagador que conocemos hasta
la fecha, ni el Musel reformado por el Sr. Arenal. Si este distinguido in-
geniero, a quien debe mirarse como autoridad casi indiscutible en todo lo
que se refiera al conocimiento de datos relativos a la concha de Gijon,
necesidades y porvenir del puerto, y como consejero de gran valía para
la disposicion y ejecucion de las obras, si el señor Arenal dentro de un
presupuesto aceptable, 25 a 250 millones de pesetas, llega a hacer cumplir
al Apagador todas estas condiciones, reconoceremos que ha logrado lo que
nos parece imposible en este momento,despues de haber estudiado con mu-
cho detenimiento el plano submarino de la concha de Gijon, obra en la
que al señor Arenal cabe la mayor parte.

En cambio, con un presupuesto de contrata de 27 millones de pesetas,
adoptando los precios aprobados por la superioridad y propuestos por el
señor ingeniero de la junta de obras, el nuevo Musel proyectado por don
Vicente Regueral en un estudio, asiduo si pero corto en tiempo, llena á
satisfaccion todas las condiciones apuntadas, y excede en algunas, por la
misma favorable disposicion topografica, a lo que se exije. No estamos au-
torizados para hacer públicos detalles de un proyecto oficial que espera la
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sancion ó las correcciones de la superioridad; pero sin faltar a la reserva
debida, algo se puede indicar. Bien defendido de las mares gruesas por el
cabo de 'Porres y por un dique precede un espacioso antepuerto, con 14»
metros de sonda en la boca, que con notable regularidzul van disminuyen-
do hasta cuatro metros; el fondo de este ante-puerto es arena; y el mismo
esta precedido del fondeadero natural, donde se proycctaba por el señor
Arenal el Musel retormado. Siguen dos puertos interiores; el uno con en-
trada de 12 metros de calado y sondas de 8 a 12 metros en los muelles dc
faena; el otro con entrada de 8 y sondas de 5 a 8 en los muelles. El dique
Este-Sur, que cierra estas darsenas, ofrece fuera del puerto propiamente
dicho un espacio defendido de gran capacidad. (Íonstruìdos los diques
N; y E--S, mas el muelle divisorio del puerto y antepuerto se llega con un
gasto poco mayor de la mitad del presupuesto total, incluyendo muelles de
ribera, al desarrollo exigido de muelles para un trafico de 800,000 tonela-
das; la division del puerto en dos, y los muelles normales seran las obras
del 2.0 y 3.61' periodo, con mas una dársena para carenas. Ag-1'éguese a esto
que en el presupuesto se incluye el relleno de una planicie de cerca de dos
kilómetros de largo por una an--.hura media de cuatrocientos, que los mue-
lles de faena tienen hasta sesenta metros en la esplanada, y se comprende-
rán las buenas condiciones que ha de reunir el puerto del Musel. Algunos
detalles de construccion, bien pensados, completan el m(:rito del trabajo.

Y ahora acaso preguntaran nuestros lectores si un proyecto que repre-
senta un gasto doble del antiguo sera viable. La respuesta es compleja.
En primer lugar diremos que dadas las condiciones impuestas, y que son un
minimun de lo que se puede exijìr a un puerto de primer orden, el proble-
ma no admite solucion mas economica, ó al menos creemos que otro cual-
quier tanteo sólo había de arrojar economía poco importante; fund:'unonos
para asegurarle en la sobriedad de lineas del proyecto, en lo bien aprove-
chados que estan los fondos bajos para sustentar los macizos cubridores
y de atraque: y por último en el estudio hecho del sistema de construccion
y precios de las unidades, que son con corta diferencia sistema y precios
prolijamente examinados y propuestos por el señor Arenal, y aprobados
por la Junta consultiva. En cuanto a la importancia absoluta de la cifra
creemos que no ha de espantar en los altos centros; por de pronto el Apa-
gador se presentaba con un presupuesto de 1-1 millones de pesetas para obte-
ner en un primer periodo de obras 8;`†'›0,000 toneladas de trafico, en condi-
ciones que no llegaban ni con mucho a las que sc exigen y con coste aproxi-
mado se llegara en el Musel al mismo tráfico en las condiciones expresadas.
Nuevos muelles, y dos darsenas escavadas elevan el presupuesto del Apa-
gador a 26 y medio millones de pesetas para un tráfico de mas de dos mi-
llones y medio de toneladas; y si la solucion no parecio aceptable no
creemos que haya sido por su coste absoluto. Asi pues, podemos pensar que
si la Junta consultiva encuentra bien resuelto el problennl., sea por el señor
Regueral, sea por el señor Arenal, no ha de haber inconveniente que pro-
ceda de la importancia del presupuesto.

Escusamos decir que tan pronto como podamos conocer los trabajos del
señor Arenal los daremos a la publicidpd con las reservas convenientes, y
con los comentarios que nos surgiera nuestro leal saber y entender. En-
tre tanto felicitamos a los dos ingenieros que tienen ocasion de prestar tan
relevante servicio a la provincia, pues cualquiera que sea el proyecto ele-
gìdo no habra sido en valde-el estudio del otro; y no seriamos justos sino
apuntaramos que la sabia decision de la junta superior se debe en parte no
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escasa al atinado informe del ingeniero gefe D. Francisco (,`asariego, al
cual se encomendó la ejecucion del proyecto de reforma del Musel, ó la
eleccion del ingeniero que habia de ejecutarlo, si las atenciones del servi-
cio lo exigían; un sentimiento de delicadeza y compañerismo dictó sin duda
al gefe el apellido del ingeniero que debia restaurar el proyecto del Musel,
sobre el cual habia pasado el tiempo, que a todos nos va dejando fuera
de moda.

LA E.\'l'()S1(,`I()N _ASTURI.-XNA.

El 11 del corriente se celebró junta por la Comision ejecutiva; al dar
cuenta de las circunstancias en que se hallaba el proyecto de Exposicion,
se creyó necesario asesorarse de la Comision facultativa, antes de proponer
a la directiva un acuerdo, que pronosticado por algunos no era sin embar-
go menos sensible a los entusiastas miembros de la Comision. Rcunidas eje-
cutiva y facultativa el dia 12, se acordó proponer a la directiva el aplaza-
zamiento, hasta Setiembre de 1888, del certamen provincial. Cuando estas
lineas vean la luz pública ya serán conocidas las causas que motivan esta
determinacion, que resumiremos brevemente.

En primer lugar, no era facil que el local del nuevo Hospital, donde ha-
bria de celebrarse la Exposicion, estuviera terminado para Setiembre; otro
no parece que existe en la capital. Nosotros creemos que si la Exposicion
ha de celebrarse no sera en la planta baja del nuevo Hospital; una altura
de techo de 3“80 metros no puede menos de quitar toda brillantez a las
instalaciones; aun la planta principal, con cinco metros de altura, no dara
a estas gran perspectiva; preciso sera pues dilucidar este punto, muy difi-
cil, pues estamos convencidos de que los fondos de que se ha de disponer
para el certínnen han de ser escasos, relativa y absolutamente. En segundo
lugar, figura como motivo para aplazar la Exposicion el no haber obtenido
lor!/(rin las veinte mil pesetas que se pidieron al Gobierno; este motivo
entra a nuestro juicio en el tercero, y mas importante de todos; y es el
poco celo que las (forporaciones, en su gran mayoría, han demostrado en el
asunto de la Exposicion; y cuenta que esto no es reproche, al menos en
nuestra boca; pues si, como nosotros, no ven gran influencia en la accion de
estos certámenes, necesariamente muy limitados, nada tiene de extraño que
hayan acogido y vuelvan a acoger con frialdad la idea, cooperando sin
eficacia. Ahora, si creen que la Exposicion ha de reportar beneficìos, y por
apatía, ó por mezquinas miras (como ha sucedido con algunos Diputados
provinciales de desgraciada memoria y lamentable influencia) han contri-
buido al poco exito de esta primera tentativa dicho se esta que merecen las
censuras que muchos les dirigen.

Esta frialdad oficial ha influido no poco en el público; particularmente
la desdichada sesion en que se constituyó la Junta directiva, y aquella ac-
titud de algunas personas que por su edad ó por su posicion tenian obli-
gación de guardar miramientos y mostrar formalidad y sentido comun,
callando ya que hablando fuera imposible, esa sesion, decimos, decidió del
exito de la empresa; persona hubo que fue alli con las mejores intenciones,
y salió decidido a no volver a ocuparse de la Exposicion. Tambien esta ha
tenido en contra suya la coincidencia con la de Barcelona, pues natural
es que nuestros principales industriales se preparen en su mayor parte a
exponer sus productos en un certamen dc tal importancia; y esto impide
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que hayan de concurrir, como desearían, aunque sólo fuera por complacen-
cia, el certamen provincial.

Sea cualquiera nuestra opinion particular sobre el asunto, no necesitamos
reiterar que la R1-:v1s'r.-x me As'1'i:|<u\s esta a disposicion de las dignas y
celosas personas, que confien en el éxito de la Exposicion aplazada; mayor
sera su gloria, si logran romper el hielo de la apatía general. Haciéndonos,
sin embargo, eco de opiniones que hemos oido con frecuencia, apuntarcmos
la conveniencia de aprovechar el plazo disponible para intentar convertir
la Exposicion en regional; Asturias puede ser un mercado apetecible para
las provincias limítrofes, y recíprocamente los productores asturianos ten-
drán más interés en mostrar sus productos a nuevos consumidores.

Copiamos del <<Cantabrico›> periodico de Santander, las siguien-
tes lineas:

«Un apreciable y distinguido artista montañes, cuyas iniciales autorizan
el escrito, que insertamos a continuacion, dirige a un amigo nuestro una
carta, de la que entresacamos algunos de sus párrafos para demostrar el
entusiasmo con que los hombres dotados de verdadero patriotismo seintc-
resan por el fomento y prosperidad de sus pueblos, ejemplo muy digno de
imitar en el nuestro, donde todo lo miramos con el desdén mas rcprensiblc.

Dice asi: W
BALNE.-\Rl0 DE SALINAS.

,« En la abrigada playa de este nombre se ha inaugurado, el '29 del mes
finado, el nuevo y elegante balneario construido en sociedad por el ilustra-
do ingeniero militar don Lìcnaro Alas y el reputado arquitecto don Javier
Aguirre.

A la inauguracion asistieron representantes de la industria, de la pro-
piedad, de la prensa, del clero, de la milicia y muchas distinguidas perso-
nas de ()viedo, Avilés, Arnao y otros pueblos de Asturias, no teniendo que
decir, en fuerza de cortesía, que, dadas las condiciones de la escojida socie-
dad reunida en el mirador del balneario, tenia que reinar la mas perfecta
armonia, a pesar de la variedad de clases y opiniones, tratandosc y discu-
tiendo de todo un poco. El fin de ficsta fue aun mas favorecido con la pre-
sencia, a última hora, del bello sexo y familias de algunos de los comensa-
les, entre las que figuraban la del Sr. Alas.

Hasta aqui el relato del suceso que deja gratos recuerdos en los invita-
dos y castigó el bolsillo del Sr. Aguirre, cumpliendo la pena fijada en
apuesta perdida sobre término fijo para conclusion de las obras inaugura-
das, el cual no ha llegado a dos meses. Mas como no puede en justicia ha-
cerse mencion del balneario de Salinas, sin decir algo de esta naciente y ya
preciosa villa de verano, daremos á conocer sus generales condiciones pa-
ra los que no hayan tenido el gusto de visitarla..

Se halla situado Salinas al fin de la margen derecha de la ria de Avilés y
al borde de la ensenada donde se construye el puerto de abrigo y comer-
cial de la villa del mismo nombre, distando de ella unos cuatro kilometros
que recorre una buena carretera por llano de marìsmas con lo que «pueda
dicho que el viage a Salinas desde Avilés, es comodo y el paisage delicioso.

Ya en el nuevo pueblo trazado con regularidad y preparado para una
conveniente urbanizacion que se vé iniciada, se destacan en primer térmi-
no la capilla, de sabor bizantino, construida con ladrillo descubierto, zóca-
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lo y botareles en sillería y inainposterìa concertada, la cual obra parece
increible fuera improvisada en 20 dias, que se señalaron coino plazo de
compromiso al fin de abrirla al culto eii determinada festividad. Siguen a
la capilla los bien entendidos y alegres hoteles para residencia de verano
de los señores Alas y Aguirre coii otros más de la inisma propiedad, ya al-
quilados, y algunas liiidas casas de varios particulares; construcciones todas
que forinan el barrio del Este. Por el Norte varios chalets de muy buen gus-
to y uiia espaciosa fonda café terminaii por ahora el nuevo pueblo. Hacia
el Sur, <'› del lado de la carretera, se levantaii mas edificios, nuevos casi to-
dos y se ven eii rápida ejecucion otros. El centro del pueblo, que se foineii-
ta con verdadero empeño, le constituye un hermoso pinar surcado de
curvas, caminos y anchos paseos que atluyen a plazoletas preparadas para
el cómodo descaiiso bajo agradable sombra y coii la caricia de las brisas
del mar.

Quiere decir que Salinas nace bien coii legítimas esperanzas, bajo la
influencia del buen gusto, y se desarrolla activamente por la fuerza de vo-
luiitad, constancia é inteligencia de sus foiiieiitadores, a la cabeza de los
que figuran los facultativos señores Alas y Aguirre. -

Siguiendo asi, pocos años bastaràn para que esta nueva estacion bal-
nearia haga coinpeteiicia a otras que se duerniaii eii laureles, tien eii sus
naturales dotes ô no tengan la proteccion de los mismos obligados ô iiite-
resados eii favorecerlas.

El ferro-carril de Avilés y el tranvía desde esta Villa às Salinas, vendrán
pronto eii su concurso y eiigrandeciiiiieiito.

Bien es verdad que no abundan hombres taii emprendedores, activos y
laboriosos conio los que liaii toinado con decision la t.area de hacer que
una playa poco conocida fuera de Asturias, llegue a ser citada coino mo-
delo de villas veraniegas.

A. R.

NOTICIAS DE LA QUl.\'CEi\`A. i -

Los dueños del nuevo balneario «La Sultana» sito eii la playa de San
Lorenzo de Gijon, nos lioiiraron con una galante invitacion para la iiiaugu-
racion del estableciinieiito. Este reune excelentes condiciones, y suponemos
y deseamos qiie dara a sus dueños el resultado apetecido, contribuyendo
por su parte a dotar a Gijon de las comodidades que apetece la iiiiinerosa
colonia veraniega que favorece niiestra hermosa capital maritima.

Hemos oido asegurar que el Gobierno ha ofrecido al Diputado por Gijon
destinar todo un Regimiento á. la guarnicion de aquella plaza, coii la coii-
dicion de qiie el Ayuntamiento adelante los fondos necesarios, que le seran
reintegr-ados eii un plazo de diez y seis años. Si los planes de reformas nii-
litares siguen adelante, indudablemente Gijon representará, un papel impor-
tante eii la division territorial militar, y la proniesa puede llegar á ser una
realidad.

-±_±_-qï-1

Nuestro asiduo colaborador I). Adolfo Posada salió el 4 del corriente
para Francia, Siiiza y Bélgica, acompañado del jóven director de la escue-
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la especial de Villabliiio (Leoii.) Teiieiiios la seguridad de que el viaje de
iiuestros ilustrados amigos no sera perdido para los lectores de la Ricvis-
TA, particularmeiite para aquellos que tienen aficion a los asuiitos pedagó-
gicos. Deseamos feliz viaje a iiuestros queridos amigos Posada y Pedrosa.

La «Union Católica» inserta uiia carta eii que se hace un juicio imparcial
del «Destructor>› y apreciaciones muy inerecidas de las cualidades de su
Comandante, nuestro paisano 1). Fernando Villamil, fi quien considera «con
los rasgos de inteligencia y caracter peculiares a nuestros marinos del si-
glo pasado.›› Justo es que la preiisa asta-uriaiia contribuya, coiiio lo viene
haciendo constaiiteinente, a eiialtecer a aquellos hijos de la provincia que
la lionran fiiera de ella.

Empieza a sentirse eii Oviedo gran escasez de aguas, en vaiio se vigila-
ra el coiisuino todo lo posible; lo que hace falta es traer a la poblacioii las
aguas del lieriiioso nianantial de la Guañas; no llegan a cincuenta mil du-
ros las obras iiecesarias para lograrlo; y iio creenios que cl Ayuntainiento
sea incapaz de allegar esta caiitidad para obra taii iiidispeiisable, y que
puede ser retributiva, eii el suiniiiistro de aguas potables se ado ptaii ine-
didas análogas a las que se reconocen como buenas en otros servicios. De
todos modos no liay que olvidar que el creciiiiieiitio de la poblacioii esta en
íiitiina relacioii con la abuiidaiicia de aguas, y que negar un abastecimiento
cuya necesidad se siente es dar un alto forzoso al desarrollo satisfactorio
que vieiie observándose en la capital de la provincia. Esto siii contar coii
que es de rigurosa justicia surtir de agua coiistaiiteiiieiitc a los que coiis-
tantemente lo pagan. A los lectores que seaii aficionados a estas cuestio-
nes recomeiidaiiios un precioso estudio del eniinente geologo llaubreo, que
publica el último núiiiero de la 13021'//0 (/0 //01/./~ zmmflfw.- alli podra verse
la influencia de las aguas potables eii el nacimiento y vida de los centros
de la poblacion. Esto y un estudio serio del alcantarillado soii dos buenos
asuntos para probar el celo y acierto del flaniante muiiicipio.

"°°/se '>/l\@V\c-§fl4¿v/›,s-\'›°-
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LA SULTANA
BALNEARIU EN LA PLAYA DE SAN LORENZO

_ GIJON. (ASTURIAS)
_. v' lv'sii@-«›~

Se abrio por primera vez al servicio público el dia 3
del corriente. '

Ocupa el punto más vistoso de la playa; el mismo que
por lo linipio y seguro de sii fondo, fue indicado a la
familia Real de España para tomar baños de ola, en el
verano de 1886.

El estableciiiiieiito cueiita con iiumerosos y claros ga-
binetes, tanto para baños de ola, como de placer, rusos
y medicinales. '

PREGÍOS åIN RIVAL.
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